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Somos una sociedad que vive, crece, se prepara y fortalece para que otros 
vivan, en un mundo en que el crecimiento es personal, según la capacidad 
o".: cada quien; pero gracias a la unidad indestructible que nos rige, este 
crecimiento es inconmensurable a nivel mundial. 

Somos un universo generoso en el que sin jueces, las buenas y malas 
acciones se cosechan de inmediato. 

A 66 años del nacimiento de Alcohólicos Anónimos en el mundo, nuestro 
querido pals arribará a su 55 aniversario de la llegada del Mensaje. 

A quienes no conocen el origen de Alcohólicos Anónimos, estos datos 
y fechas quizá no les digan nada. 

En lo personal razono: 

iNo es inveroslÍnil que un gropo numeroso de personas catalogados 
por su irresponsabilidad al beber, vivir y convivir -muchos de ellos a 
un paso de la locura o la muerte, dientes asiduos de cárceles y hospitales 
donde incluso los desahuciaron-, actualmente sean células importantiSimas 
de una alianza que a nivel mundial se avoca a salvar vidas, con el único 
interés de sentirse útiles porque esto les reditúa felicidad.-:> 

Es extraordinario que el mismisimo Dios entregara a un par de bebedores 
este programa y que en sus manos se convirtiera en el Milagro del Siglo. 

Ver, sentir y vivirlo para creerlo. Una sociedad sin jefes, compuesta de 
enfermos en recuperación, donde reina la Buena Voluntad y señorea el 
deseo de ser cada vez mejores para entregarse al servicio de su comunidad, 
cumpliendo as/ su único objetivo: pregonar que hay una solución, transmitir 
el mensaje de Alcohólicos Anónimos. 

llíétor Manuel Juárez Bárcenas. Presidente de la Junta de Custrxfios de A.A. 
en México. 

A todos aquellos que confiaron en que hay 
una solución y han trabajado 
incansablemente por transmitir el 
mensaje; con todo mi respeto y 
admiración. 
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INTRODUCCION 

Dentro de la disciplina de las Relaciones Internacionales, la Organización 

Internacional ha constituido un elemento muy imponante desde sus orígenes, ya que con 

ella se ha buscado la coordinación y cooperación entre paises para lograr establecer un 

orden en cuanto al alcance de objetivos de tipo político, económico o social, entre otros 

Sin embargo, es apenas hasta hace algunos años que, ante la complejidad que 

presenta la realidad mundial, se ha venido dando mayor relevancia al estudio de la 

Organización Internacional como una rama del conocimiento; especificamente insenada 

dentro de las Ciencias Sociales y de la disciplina de las Relaciones Internacionales, de la 

cual debe considerarse como una rama disciplinaria autónoma, con sus enfoques, variables, 

procesos y paradigmas propios. 

Sin duda alguna, la Organización Internacional constituye uno de los fenómenos 

más representativos de las relaciones mundiales, las cuales se presentan no sólo entre 

naciones, sino también entre diversos actores internacionales. fuerzas transnacionales, 

empresas multinacionales y toda la amplia gama de organismos a nivel internacional que 

pueden clasificarse como gubernamentales o no gubernamentales y que al integrarse en 

conjunto, confonnan la naturaleza dinámica y compleja de esta subdisciplina científica que 

se refiere al estudio de la forma, fondo y modo en que la sociedad internacional se 

organiza. 

En la época actual, al comienzo un nuevo siglo y milenio, es innegable que la 

rapidez y la eficacia de los medios de comunicación y de transpone parecen haber reducido 

las dimensiones del mundo; conectando a las sociedades de todos los paises, las cuales se 

unen en torno a un sinfin de propósitos, causas y objetivos comunes, logrando que la 

organi7Á-ieión internacional se vea como algo natural. 



11 

Continuamente se están buscando nuevas formas de convivencia e intercambio de 

ideas para enfrentar problemas que aquejan a toda la humanidad y por ello se da mayor 

atención a los procesos organizativos a nivel mundial; uno de los cuales es precisamente el 

que se refiere a la conformación de Organismos No Gubernamentales (ONG's). cuyo 

crecimiento acelerado en las últimas décadas demuestra que el fenómeno organizativo va 

más allá de las facultades de los gobiernos de los Estados. aglutinando a distintas fuerzas e 

intereses surgidos al interior de la sociedad civil internacional. 

Estas organizaciones están integradas por personas, grupos o entidades que no 

dependen de gobiernos nacionales. Se trata de grupos, asociaciones o movimientos 

constituidos de forma duradera para lograr fines no lucrativos y que trascienden el ámbito 

territorial de un Estado concreto. Actúan en los más diversos campos y en los años 

recientes han alcanzado un desarrollo extraordinario. 

Las ONG's han venido a revolucionar las relaciones entre los paises al crear nuevos 

mecanismos de participación en donde la sociedad civil a nivel mundial es el principal 

actor, ya que a través de dichas agrupaciones ésta encuentra las forrnas para expresarse y 

hacer patentes sus ideas. exigencias, opiniones y demás cuestiones que se han separado de 

las fómtulas de acción de los gobiernos. 

Ocupándose de una gran variedad de causas que van desde el intercambio 

cicntifico. la religión, la ideología y la política, la defensa de los derechos humanos. la 

preservación del medio ambiente. entre muchos otras; todos estos organismos y 

comunidades surgidos en el seno de la sociedad civil buscan dar atención a problemas que 

aquejan a los seres humanos y que no reconocen fronteras, por lo que sólo a partir de la 

cooperación internacional pueden ser enfrentados de manera común. 

Precisamente, entre los mayores problemas sociales que afectan a la humanidad se 

encuentra el alcoholismo; tanto por el elevado número de personas que se ven involucradas 

en él como por las consecuencias negativas que acarrea en los ámbitos familiar, 

económico. cultural y político de los pueblos. 
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Ahora bien, dentro de los tratamientos y terapias que han sido propuestos para 

solucionar dicho problema destaca sin duda alguna el de Alcohólicos Anónimos (A.A.); 

movimiento que se abordará como objeto de estudio de esta investigación. 

Resulta importante anali7.ar el fenómeno que representa ésta agrnpación bajo un 

enfoque distinto, pues algunos -muy pocos- estudios anteriores al presente y la misma 

literatura de A.A. se han dedicado más bien n comprobar la eficacia del movimiento que a 

hacer un análisis acerca de sus paniculares características como comunidad presente a 

nivel mundial; lo cual justifica precisamente su inserción dentro de la dinámica de la 

organización internacional. 

Alcohólicos Anónimos no constituye una organí:ación en el sentido convencional 

de la palabra, sino más sencillamente, una comunidad {diferencia en la cual se ahondará a 

lo largo del presente trabajo); In cual, desde su fundación. ha manejado un sistema que con 

el transcurrir del tiempo llegó a institucionalizarse, afianzando un movimiento destinado a 

ayudar y a rescatar a millones de personas alcohólicas en todo el mundo. 

El movimiento de Alcohólicos Anónimos se interesa básicamente en In 

recuperación personal y la sobriedad sostenida de los alcohólicos individuales que 

recurren a la comunidad para obtener ayuda. No se relaciona directamente en los campos 

de investigación sobre el alcoholismo, tratamientos médicos o psiquiátricos. ni en 

propaganda alguna. La comunidad sólo ha adoptado una política de "cooperación, sin 

afiliación" con otras organizaciones que se interesan en el problema de alcoholismo. 

Tradicionalmente, Alcohólicos Anónimos no solicita ni acepta ayuda económica de 

fuentes ajenas; sus miembros mantienen su anonimato ante la prensa y demás medios de 

comunicación y siempre a nivel público. La experiencia de A.A. siempre ha estado a la 

libre disposición de quien la busque. pero el movimiento nunca respalda, recomienda ni se 

afilia a otros programas del campo del alcoholismo, ni expresa ninguna opinión al 

respecto, ya que tales acciones estarian fuera del ámbito del objetivo primordial de la 

comunidad 
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Además de todo lo anterior. el movimiento de Alcohólicos Anónimos no está aliado 

ni es dependiente de ningún gobierno o grupo político; principal característica por la que 

podría insertarse dentro del ámbito de las ONG's. aunque es importante sei\alar que existen 

varias diferencias con relación a la estn1ctura interna de éstas. pues en A.A. no hay 

autoridades, no hay jerarquías. no hay organización en cuanto tal, por lo que resulta ser 

atípica en comparación a los parámetros de conlomrnción de las referidas organÍ;r.acioncs. 

En AA. no existe una estructura con dependencias, pues sólo se agrupan en comunidades 

que coordinan a miles de grupos para dar solución al problema social del alcoholismo. 

Por todo lo antcriom1ente expuesto, el planteamiento del problema conduce 

entonces a indagar u profundidad las caractcristicas de la comunidad de Alcohólicos 

Anónimos que lo inscriben dentro de la dinámica de la Organización Internacional; por lo 

que la hipótesis central de la que parte este trabajo es la siguiente: 

El movimiento de Alcohólicos Anónimos (A.A.) constituye un tema de análisis 

novedoso que facilita el enfoque multidisciplinario. involucrando conceptos 

teóricos de las disciplina de las Relaciones Internacionales y la subdisciplina de la 

Organización Internacional; ya que como fenómeno representativo de la 

organi7..ación de la sociedad civil internacional, presenta un modelo universal de 

colaboración y servicio encaminado a la solución de problemáticas sociales 

comunes que no han sido abordadas eficientemente por organismos o instituciones 

oficiales al interior de los países. 

Asimismo. reforzando lo anteriormente expuesto, como hipótesis de apoyo se 

considera que; 

Alcohólicos Anónimos es una comunidad que utiliza un método probadamente 

eficaz para combatir la grave enfermedad social del alcoholismo, el cual representa 

el tipo de asistencia humanitaria que se requiere de una organización civil 

encaminada a la atención de un problema presente en todas las sociedades. 



V 

Comunidades con el perfil de A.A. se hacen cada vez más nt .. -ccsarias ante la 

creciente decadencia en cuanto a calidad humana que caracteri7,.a a la sociedad 

mundial de nuestros días; porque los principios que enarbola, son aplicables para 

cualquier organización que busca rescatar valores fundamentales tales como la 

dignidad de las personas. la comprensión, la ayuda mutua. la humildad, el apoyo. la 

unidad, entre otros. 

El objetivo general que se persigue con este trabajo es rescatar el carácter 

esencialmente interdiseiplinario de la Organización Internacional para asi orientarse hacia 

el análisis de la que bien puede considerarse como una entidad internacional: la comunidad 

de Alcohólicos Anónimos (A.A.), que aunque es atípica debido a sus peculiares 

caracteristicas, constituye una nueva línea de reflexión y estudio dentro de esta 

subdisciplina de las Relaciones Internacionales. 

Para cumplir con el objetivo señalado. se pretende adoptar un enfoque 

hemtenéutico: ir de Jo general a lo particular para lograr asi la aproximación al objeto de 

estudio. logrando su análisis y comprensión con base en un necesario marco teórico de 

referencia. 

De esta forma. la investigación inicia con un primer capítulo dedicado 

cxclusivantentc a la Organización Internacional en cuanto su demarcación como 

subdisciplina de las Relaciones Internacionales y como subsistema del Sistema Político 

Mundial. 

El objetivo particular en este apartado es exponer conceptos básicos sobre la 

Organización Internacional con el fin de comprender sus caracteristicas y problemas 

específicos. tales como: su objeto y campo de estudio; su devenir histórico; algunos 

elementos que están implícitos al interior de la misma como son el poder, la cooperación y 

el conflicto; el régimen jurídico y administrativo de Jos organismos internacionales; el 

supranacionalismo y la reforma universal de esta subdisciplina.. la cual se enfoca al estudio 

de la compleja red de interrelaciones entre Estados. instituciones. empresas privadas, y una 

gran diversidad de entidades, grupos, comunidades y movimientos a nivel mundial. 
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Con este capítulo. se busca principalmente panir de una base constituida por los 

elementos teóricos acerca de la Organización Internacional, lo que permitirá desarrollar 

adecuada y lógicamente los capítulos posteriores. 

Una vez retomada la importancia de la Organización Internacional como todo un 

fenómeno representativo de las relaciones transnacionales. se abordará a continuación uno 

de sus aspectos más novedosos: las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's). 

En este segundo capitulo se hablará sobre las características relacionadas 

específicamente con las ONG's: su conceptuali7.ación. naturale7.a. origenes. desarrollo, 

clasificación, estructura. objetivos, funcionamiento y tipologia. dentro de la cual pueden 

identificarse ciertos rasgos del movimiento Alcohólicos Anónimos que lo hacen 

comparable a las organizaciones de asistencia humanitaria. 

Con todo lo anterior como preámbulo, en el tercer capitulo se ex¡x>ndnin los 

origenes y desarrollo histórico de A.A .• se hani énfasis en In fom>a en la que fünciona su 

sistema -<¡ue ha demostrado por demás tener resultados positivos alrededor del mundo-. se 

profundizará acerca de su filosofia. basada principalmente en lo que se conoce como l.os 

Doce Pasos y Las Doce Tradiciom•s, se abordará el fenómeno de la trasnacionalización de 

su fraternidad y se hablará acerca de su futuro como tal. 

En general, el objetivo especifico de este capítulo es identificar a Alcohólicos 

Anónimos como una de las comunidades más imponantes a nivel mundial, rescatando su 

definición. li.mciones y estructura caracteristica (que es justamente lo que le hace adquirir 

su atipicidad. colocándola fuera de lo que es común a otras organizaciones de su tipo). así 

como la forma en que incide para dar solución a una problemática social"universal. 

Finalmente. en el cuarto y últimc capitulo, se presentará un panorama de lo que 

representa Alcohólicos Anónimos en México como una O~G de asistencia humanitaria y 

social. 
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Se expondrá el devenir histórico. la estructura. füncionamicnto y corrientes 

alternativas del movimiento de A.A. en nuestro país. así como los alcances y coberturas de 

la fraternidad a nivel nacional. Se analizarán los resultados de las últimas Conferencias 

Nacionales y se hablará en perspectiva sobre sus posibilidades futuras 

Al término de los cuatro capítulos que dan cuerpo a la presente investigación. se 

incluyen las conclusiones; dentro de las cuales se pretende comprobar las hipótesis de las 

que partimos para iniciar este trabajo. así como argumentar si el objetivo general expuesto 

aquí en la Introducción se logró alcanzar a través del desarrollo de cada uno de los 

apartados presentados. 

Por último, y a modo de señalar la principal inquietud que dio origen a este 

proyecto, retomamos la idea en la cual se fundamenta la presente tesis: A.A. es sin duda un 

movimiento transnacional que, al igual que otras ONG's constituidas bajo ese enfoque de 

solidaridad y de intensa actividad humanitaria, representa una vía de solución a un grave 

flagelo presente en el ámbito social. 

Vivimos una era caracterizada por el auge y preeminencia de la información, la 

tecnología y un nuevo periodo histórico de g/ohali::ació11. pero también de intensa 

búsqueda permanente de los seres humanos por encontrar respuestas sociales y 

existenciales en pos de una mayor seguridad. identidad y trascendencia personal y familiar. 

Hoy más que nunca, cuando parece que uno de los rasgos más notorios de la sociedad 

mundial es la pérdida de valores en todos los ámbitos de la vida humana, es menester 

rescatar cuestiones como la dignidad de las personas, la solidaridad. el apoyo y la ayuda 

mutua, la sensibilidad hacia las carencias y necesidades de los demas, etc. 

Por ello, el presente análisis, más que una simple tarea de investigación, busca ser 

un documento que de manera reflexiva y seria colabore -aunque sea mínimamente- a 

difundir tanto la ftlosofia de vida que enarbola, así como la labor humanitaria que a nivel 

mundial realiza esta comunidad sin igual como lo es Alcohólicos Anónimos. 



CAPITULO 1 

La Organización Internacional eomo subdiscinlina de las Relaciones Internacionales y 

subsistema del Sistema Político l\1undial. 

Para iniciar tin trabajo en donde la organizA'lción de la sociedad internacional 

constituye una de las líneas principales de investigación. es necesario señalar que con el 

término de orga11i:ació11 i11ter1u1cirmal se hace referencia al fenómeno del agrupamiento de 

instituciones o entidades creadas para complementar en el terreno internacional la acción de 

los Estados y a las cuales se dota de poderes y funciones apropiados Pero ta111bicn hay que 

mencionar que junto a ese fenómeno de organización existen las .. organizaciones 

internacionales" concretas. Por ello. debe hacerse una diferenciación resaltando que la 

organizA'lción internacional es un proceso histórico siempre en marcha. mientras que las 

organizaciones internacionales son aspectos representativos de ese proceso. Al hablar de 

una organización u organismo internacional. se hace alusión a una asociación de Estados 

establecida por el consenso de los mismos y dotada de un aparato pcmtanente de órganos 

que aseguran la cooperación de sus miembros para alcanzar objetivos de interés común. 

De esta fornta, es claro que la expresión "organización internacional" se ha utilizado 

generalmente en dos sentidos: el primero se refiere al estudio de la forma y del cómo se 

organiza la sociedad internacional. es decir. su armazón general o estructura; y el segundo 

se explica como la referencia a una institución. entidad u organismo internacional en 

especifico. lo cual representa su objeto de estudio. 1 

Para los fines que se persiguen dentro de este capitulo, se considerará el primer 

sentido del térntino orga11izació11 i11ter11acio11al para ubicarla como una rama especifica del 

conocimiento y señalarla como una subdisciplina autónoma; lo cual hace necesario panir de 

un contexto más amplio e insenarla en el marco de la disciplina científica dentro de la cual 

se originó: las Relaciones Internacionales. 

: Abbi-Saab. Gcorgcs. "Thc Conccpt ofintcmational organi7.ation: a ~·nlhcsis". En: 1lle conccp! of 
lntcmational Organiwlion UNESCO. ONU. París. 1981. p. 1 O. 
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De igual forma. y companicndo aquello de que. bajo ciena perspectiva. podria 

decirse que la disciplina de las Relaciones Internacionales es la rama de la Ciencia Politica 

dedicada al estudio de los problemas internacionales.' se analizará también cómo es que la 

organización internacional se insena dentro de la dinámica del sistema politico mundial. 

En el marco general de las Ciencias Sociales. lo que hoy conocemos como 

Relaciones lntcmacionalcs -definida por algunos autores como la ciencia de la sociedad 

internacional-. recorrió un considerable trayecto histórico para poder llegar a consolidarse 

como disciplina científica. la cual contribuye a la comprensión. predicción. valoración y 

control de las relaciones entre los Estados y de las condiciones de la comunidad universal. 1 

En efecto. puede decirse que la disciplina de las Relaciones lntL-macionales es muy 

reciente. pues aunque sus antecedentes se sitúan a lo largo de la Edad Moderna europea. su 

camino como tal sólo se inicia después de la Primera Guerra l\1undial Y si bien el 

fenómeno de las relaciones entre distintas sociedades y conglomerados humanos se 

remonta a tiempos más lejanos que el del surgimiento del Estado-nación. el desarrollo de 

una ciencia que se dedicara al estudio de la realidad internacional y sus procesos. así como 

de su definición desde una perspectiva cientifica. es relativamente actual; por lo que se dice 

que sus albores coinciden propiamente con la aparición de los Estados soberanos 

Pero no es sino hasta el siglo XX cuando. debido a la toma de conciencia concreta 

de la existencia de una sociedad internacional y a panir de la necesidad de abordar 

globalmente su problemática. que las relaciones internacionales inician su camino como 

disciplina autónoma; ya que anteriorrnente ésta desarrollaba sus fundamentos tcórico

históricos en otras disciplinas más antiguas. aspecto que será retomado un poco más 

adelante en este mismo capítulo. 

'Mcrlc. Marccl. Sociologia de las Relaciones ln1cm:1cionalcs. Ali:mz.a Uni\'crsidad. l'obdrid. 1986. p.22. 
'\Vright. Quincy. Thc studv oí 1ntcmationat Rclations. Citado en: Del Arenal. Celestino. Introducción a las 

Relaciones lntcmacionalcs. Ed. Tccnos. Madrid. 1984. p. 94. 
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Lo tardío del desarrollo de las relaciones internacionales como disciplina científica 

se explica por varias razones. En primer lugar. está el dominio del paradigma dL'I Estado 

como punto de referencia de todo análisis de la realidad internacional; lo cual también ha 

sido causa de que otros aspectos importantes de dicha realidad. como es el caso de los 

fenómenos organizativos de la sociedad internacional. hayan tenido reconocimiento y 

avances notables hasta tiempos mucho más recientes. 

En segundo lugar encontramos el prota~<mismo académico y cit!lllifico de la 

historia clip/omática y e/ clerecho i11ter11acio11a/, disciplinas que dominaban el estudio de los 

fenómenos internacionales y que por siglos se ocuparon del mismo. 

En tercer lugar está el e.<caso interé.< ele la opinión ptihlica por la< cue.<tione.< 

inter11acio11ales hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Esto se debe en pane al 

tradicional secreto y elitismo con que los gobernantes habían tratado desde siempre los 

temas internacionales, por lo que sólo después de la gran guerra la opinión pública 

representará un papel relevante en las cuestiones de este orden; contribuyendo al desarrollo 

de las relaciones internacionales como disciplina autónoma. Por ello, puede considerarse 

que no es sino hasta que se populi=a ese interés por la problemática internacional, que se 

presenta una tardía toma de conciencia de la necesidad del nacimiento de esta nueva 

ciencia." 

Como ya se mencionaba en lineas anteriores, los antecedentes teórico-históricos de 

la disciplina de las Relaciones Internacionales se dieron en función de su vinculación y 

apropiación de conceptos y temas procedentes de otras disciplinas auxiliares. entre las 

cuales destacan el Derecho Internacional y la Historia Diplomática principalmente; aunque 

también la Ciencia Politica y la Sociología son otras ramas del conocimiento que siempre 

han aportado elementos imponantes para el estudio de cienos aspectos de la realidad 

internacional. 

4 Del Arenal. Cclcslino. QJLQl, pp.61-62. 



De ahí justamente proviene el carácter multi e intcrdisciplinario de las Relaciones 

Internacionales, confirmándose como una ciencia que se enfoca, más que a un sector 

autónomo de la realidad, a una variedad de campos que son objeto de consideración de 

otras ciencias sociales; pero abordándolos desde una perspectiva donde el calificativo de 

i11ter11acio11a/ es el que priva para poder ser estudiados y analizados 

De esta manera. si las Relaciones Internacionales como un campo autónomo del 

conocimiento requirió de algún tiempo para conforn1arse como tal, y hasta hace poco fue 

perfeccionando una teoría y paradigmas propios, entonces no es de sorprender que las 

subdisciplinas a las que dio origen también tengan bases teóricas muy recientes. Tal es el 

caso de la Organización Internacional. 

La Organización Internacional surge como una rama de las Relaciones 

Internacionales que se refiere al estudio de la forma. fondo y modo en que la sociedad 

internacional está organizada. Es, como refieren algunos estudiosos de los fenómenos 

internacionales, la subdisciplina encargada de discernir las formas, procesos, actores y 

variables que intervienen en la acción organizativa de la sociedad internacional' 

Pero, asi como el término de organización internacional nos remite a la definición 

anterior, también puede explicarse corno la referencia a un organismo, institución o entidad 

internacional en especifico, lo cual es propiamente su objeto de estudio. 

Como bien señala Vclázquez Elizarrarás, existen varios métodos de acercamiento a 

la conceptualización de organización internacional, los cuales pueden ser clasificados en 

tres categorías: el análisis histórico, el análisis jurídico legal y los métodos analiticos de la 

ciencia política y la sociología. 

~ Vclá/.quc..r. ElizarrJr.iS.. J.Carlos. La Organización lntcni;:1cio~tl como subdjsc1plina subsistcnta v paradigma 
de las relaciones inlcmacionalcs contcmooráncas. Aproxirnacioncs 1córica~~J.Kinlin.:,!ic;f1;!.'1.l: 
rcstruc1ur.1ción gcncrJI. En: Rcladone~; Jn1ernt1cionale~'·· No. 6S. Revista del Centro de Relaciones 
Internacionales. FCPyS. UNAM, México. Oct.-Dic. 1995, p.14. 



a) 1::1 a11áli.,·isj11rídico /exal. Aquí, las organiwciones internacionales son entidades 
secundarias, creadas por el Estado como actor principal del sistema 
internacional; por tanto su autonomía no se mide en relación con sus miembros, 
sino en relación al Estado o al sistema internacional. La estructura y funciones 
de la organi7..ación internacional están inscritos en términos de su tratado 
constitutivo. En suma. el método se orienta principalmente al estudio de las 
leyes constitucionales del organismo, a su derecho fundamental y 
reglamentación derivada, los cuales dependen de la extensión o amplitud de la 
fuer7.a concedida por los Estados miembros y la distribución de este poder entre 
los diferentes órganos. 

b) F/ análisis ltistclrtco. Desde esta perspectiva. la organización es considerada 
corno historia diplomática (técnicas de conferencias. de trutados multilaterales y 
diplomacia parlamentaria). En otras ocasiones la organi7.ación intcn1acional es 
examinada en el contexto de investigaciones históricas más amplias y extensas: 
crisis. revoluciones, guerras. cxpansionismo, ideologías. política mundial. cte. 
Los estudios de los últimos 35 años en la materia son en su mayoria síntesis de 
los métodos jurídico legal e histórico; esto es, rt.-currcn a la descripción de la 
estructura constitucional de la organi7.ación y a la presentación histórica de su 
práctica. 

c) Métodos analíticos de Ci<•11cia l'oliflca, ,\'cx:ioloxü1 y Relac101k!'-~ 

l11ter11acio11a/es. Estos pueden ser situados en dos niveles· 

1) Macroanálisis. La organi7Á"Ición internacional es considerada como un 
subsistema del sistema internacional. que es el ambiente en el que se 
desarrolla. Para la ciencia política es un subsistema del sistema político 
mundial; para la sociologia es un subsistema del sistema de la sociedad 
internacional; y para las relaciones internacionales un subsistema de las 
relaciones internacionales y trasgubcrnamentales mundiales. 

2) Microanálisis. El análisis se du al interior de la organi7.ación intcrrmcionul en 
sus múltiples y variadas presentaciones. El estudio se concentra en las 
interacciones endógenas de la organi7.ación internacional para descubrir sus 
cualidades especificas y sus correlaciones de toda naturalc7..a y genero El 
estudio de la organi7.ación internacional como subsistema institucional 
describiendo su estructura y su manera de füncionar corno elemento de un 
sistema más global. en térn1inos de su mutua relación e interacción. 6 

En la existencia de estos distintos enfoques y métodos de acercamiento a una 

conceptualización de la organización internacional, se hace presente una vez mas la 

presencia de las disciplinas que han tenido un papel relevante en el desarrollo de las 

relaciones internacionales como disciplina científica. 

•· Vclázqucz Etizarr.ir.is. J. Carlos.~- pp. 15-t6. 
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Una de estas categorías en panicular, la del método analitico de la Ciencia Politica 

(que sin duda es la ciencia social que con mas frecuencia ha sido tomada por los 

internacionalistas como marco de referencia de las relaciones internacionales), nos permite 

analizar cómo es que la organización internacional forma pane de la dinamica del sistema 

político mundial; escenario donde las relaciones entre Estados y entre todo tipo de 

organizaciones tienen lugar. 

J .2 Ll!..Qrgani7.ación Internacional dentro del Sistema Politico Muruli;iJ. 

Coincidiendo con algunos autores, el nuestro es un mundo de Estados soberanos 

donde no es posible reducir la vida politica internacional sólo a éstos y a sus interacciones. 

Existe un sistema internacional que puede entenderse como un sistema social en el que se 

establecen relaciones de poder entre diversos actores que trascienden las fronteras 

nacionales. 

Sin embargo, dentro de ese sistema internacional no existe un gobierno mundial que 

desempeñe el mismo papel del gobierno del Estado en los sistemas politicos nacionales. 

Pero, el que no exista un gobierno de este tipo no es impedimento para que exista un 

sistema de relaciones políticas entre los distintos actores de la sociedad internacional. ya 

sean Estados, organismos internacionales. empresas multinacionales, etc ; por lo que 

podemos entonces entender el sistema politico mundial como un conjunto de interacciones 

entre actores y sujetos independientes, el cual está inspirado por ciertos principios. como el 

del equilibrio de poderes y otros elementos similares a los de los gobiernos de los Estados. 7 

La organización internacional ha jugado un papel imponante en los sistemas de 

equilibrio de poder a lo largo de la historia. y es precisamente esta presencia en el sistema 

político mundial lo que justifica su conceptualización como subsistema de éste ultimo; ya 

que cumple las exigencias impuestas por el sistema, a la vez que aporta y recibe apoyo del 

propio sistema en el que se inscribe." 

?\kdina... ~lanucl. Las Organi.J.acioncs Internacionales. AJiaiv.a Univcrsid:-¡.J. f\iadrid. 1976. pp.67~. 
1< Virally. ~1ichd. L..'1 notion de fonction dans la théoric de l~organization intcmationaJc. Pt..'donc.. P.Mis_ 

1973. ll'· 265-273. Citado en: Vclázqucz EIU.arr.u-.ls. J. Carlos. Qp.Jdh. p.17. 
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Para reconocer dichas exigencias. hay que identificar entonces lo que requiere el 

sistema político mundial de la organización internacional. Para este punto. es importante 

rescatar aquello que asevera Manuel Medina. en cuanto a que un gobierno debe estar en 

condiciones de asumir fi111cio11cs que le demanda el sistema político en que se desarrolla. 
9 

Tomando como base los estudios de Gabriel Almond y James Coleman -quienes 

han clasificado esas funciones en: articulación. agregación. sociali7.ación. reclutamiento y 

transacción-, Michcl Hass ha intentado adaptar dichas funciones a la teoría de las 

organizaciones internacionales, las cuales han sido retomadas por otros autores al hablar 

acerca de esa relación organización internacional- sistema político mundial 111 

De este modo. la artic11/ació11 seria Ja formulación de peticiones o exigencias al 

sistema político. La agregación es la combinación y am10nización de peticiones de varias 

unidades del sistema. que se presentan como una posición unificada y defendida por las 

unidades realmente comprometidas. La socia/i=ación es el proceso de aprendi7.aje de roles 

o modelos de comportamiento social (aqui cabe mencionar que aunque es innegable que la 

organización internacional muchas veces es forzada y manipulada por las grandes potencias 

o hegemonías para utilizar la fuerza en el proceso de sociali7.ación internacional. también 

ha sido el amortiguador más eficaz contra tales actitudes). El n•cluta1111c1110 se explica por 

el proceso de selección de dirigentes; si bien en la actual estmcturación del poder 

internacional. ésta función casi escapa a las organizaciones. Y finalmente. la transacción 

consiste en el intercambio de símbolos. mercancías o personas entre las unidades del 

sistema politico. 11 

Por otro lado. hay que señalar cuáles son las aportaciones de la organización 

internacional al sistema político mundial. Si bien las anteriores funciones representan 

también una aportación. la más relevante radica en el hecho de que la organización 

internacional constituye una fuente del Derecho Internacional contemporáneo y resulta ser 

la institución coordinadora del mismo. 

0 Medina. Manuel. º1L.hiL. p.74. 
10 Consúllcsc Archcr. Clivc. tntcmational Organi7.ations Ed. Routlcdgc. London. t 992. pp. 159-170. 
11 Vclá7qucz EJi7..arrar.is, J. Carlos.~. p.17. 
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Los organismos internacionales producen desde reglas de derecho, equidad y 

justicia, hasta reglas de cortesía y nonnas morales; las cuales se aplican a ellos mismos y a 

la regulación de las relaciones internacionales. Las organizaciones internacionales 

promulgan reglas internacionales, en virtud de resoluciones y declaraciones adoptadas con 

un procedimiento formal. 12 

Finalmente, hay que considerar el apoyo que brinda el sistema político mundial a la 

organización internacional. Señala nuevamente Manuel Medina que, a diferencia de los 

gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales no cuentan con una base de poder 

propio; no disponen de un ejército ni de una hacienda que pueda recaudar directamente sus 

ingresos de los particulares. Dependen en gran medida de la buena voluntad de los Estados 

miembros. Por tanto, al carecer de una base territorial propia, las organi7.aciones tienen que 

concertar acuerdos de sede con un Estado para establecer oficinas y representaciones y, de 

la misma forma, también los Estados miembros son los que han de otorgarles las 

inmunidades y privilegios, las contribuciones obligatorias y voluntarias, los contingentes 

militares a su servicio, entre otros elementos, para que las orgnni7.aciones pu<.-dan funcionar. 

En resumen. es clara la relación directa entre las aportaciones de la organización 

internacional ni sistema político mundial y los apoyos que éste otorga a aquélla. Existe una 

enorme dependencia entre ambos, lo cual muestra sin duda su vinculación y nuevamente 

justifica el que se inserte a la subdisciplina de la organización internacional dentro de la 

realidad politica mundial. 

1.3 Visión historiográfica de la Organización Internacional. 

Aunque es cierto que el desarrollo de las organizaciones internacionales no se inicia 

de manera más concreta hasta el siglo XIX, hay que reconocer que desde tiempos mucho· 

más remotos existieron algunas primeras forn1as de organización internacional. 

12 Medina. Manuel.~- p. 76-n. 



Desde la época de la Grecia clásica, habia ya un cieno tipo de organi7.ación bajo la 

forma de alianzas realizadas para la defensa de las ¡xJ/ís o ciudades-estado. En la etapa de 

los helénicos. sobreviene el desarrollo de la ¡x•lis griega hacia una confederación 

permanente formada por el koí11ó11 o agrupamiento de aquéllas para el logro de fines 

comunes. 

En la Edad Media -considerada por Manuel Medina como el periodo más parecido 

al actual en cuanto a la concepción de organizaciones internacionales por su estructuración 

política internacional-, existía una organización politica feudal basada en la coexistencia de 

poderes independientes locales y regionales (como las ciudades libres. las marcas y 

ducados independientes. los dominios eclesiásticos y los sei\orios feudales) con reinos de 

mayor extensión territorial (como lo eran Castilla. Aragón. Portugal, Francia. Inglaterra.. 

Escocia). así como también con entidades de carácter .. supranacional" como el Papado y el 

Imperio. 

Al finalizar la Edad Media. el Estado moderno se consolida en Europa y es 

precisamente la repetición de guerras dinásticas basadas en alianzas y coaliciones 

temporales, lo que hace patente la necesidad de establL"CCT un sistema de cooperación 

permanente entre los Estados. Es entonces cuando la organización internacional se concibe 

como instrumento para el mantenimiento de la paz. 

Precisamente. es con el nacimiento y consolidación de los Estados-nación que se 

desarrolla una tendencia nacionalista que preparará el terreno a las organizaciones 

internacionales. Aunque los Estados no aceptan ya limitaciones a su soberanía. la realidad 

impone formas de cooperación que llevarán a nuevas modalidades de uniones entre 

Estados; tanto por razones de defensa como por motivos de indole económico, social. 

cultural, cte. Es por ello que el siglo XIX. que es el siglo del nacionalismo. produce estas 

nuevas estructuras politicas que se reconocerán como las primeras organizaciones 

internacionales. 
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Las primeras fonnas de organi7..ación internacional fueron las comisiones fluviales 

iniciadas a partir del Congreso de Viena de 1814-1815, entre las que destaca la Comisión 

Central para la Navegación del río Rhin. Esta sirvió de modelo a las posteriores, las cuales 

fueron creadas para establecer un control permanente en cuanto a la administración de los 

intereses comunes de los Estados; constituyendo así un importante experimento de 

cooperación internacional y sentando a su vez las bases para las conferencias y congresos 

internacionales multilaterales en el futuro. Posterior a este Congreso de Viena vendría la 

firma del Tratado de la Santa Alian:a, uno de los primeros modelos en lo que se refiere a 

seguridad colectiva internacional. 

En la segunda mitad del siglo XIX surgen otras fonnas de organización con fines de 

cooperación llamadas 1111io11es admi11istrati1•as o i11ter11acio11a/es, como fue el caso de la 

Unión Telegráfica Internacional y la Unión Postal Universal, entre otras; las cuales serian el 

patrón a sei,'tlir de las organizaciones internacionales del siglo XX. 

Pierre Gerbet comparte la misma visión de Medina al afirn1ar que desde épocas 

remotas, las primeras civilizaciones establecian de alguna manera ciertos lazos entre ellas; 

formando por ejemplo, ligas de defensa y tratándose en base a la igualdad. Uno de estos 

casos fue la agrupación de pequeños Estados chinos entre los siglos VII y V a.C., los cuales 

celebraban asambleas para discutir la organización de la fuerza militar. 

Gerbet también rescata las fonnas de unión en la Grecia antigua asi como las ligas 

de ciudades que posteriormente surgieron en Italia, ejemplos que asentarían las primeras 

características comunes a lo que serian las organizaciones internacionales actuales; aunque 

coincide con varios autores al afirmar que es sólo hasta el siglo XIX, con las uniones 

internacionales. que aparece una verdadera administración internacional. 13 

11 Gcrbct. Pierre. -·rusc and dcvclopmcnt of intcn1ational organU.ations: a synthcsis"". En: Abbi-Saa~ 
Gcorgcs. º11...JJb p. 27. 
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Otros estudiosos del tema, como Marcel Merlc y Max Sorenscn, consideran 

importante establecer etapas para identificar el desenvolvimiento histórico de las 

organizaciones internacionales. Estos dos autores coinciden en sei'lalar como un primer 

momento la segunda mitad del siglo XIX, cuando se dan los movimientos de independencia 

nacional y de consolidación de los nacionalismos; tal como refería también Manuel 

Medina. Sorensen afirma entonces que el desarrollo histórico de las organi;r.aciones 

internacionales puede esquemati7~"\rse en tres periodos concretos: 

1) El periodo entre el Congreso de Viena ( 1814-1815) y el inicio de la Primera 

Guerra Mundial en 1914. 

2) El periodo entre guerras, en el cual se creó la Liga de las Naciones en virtud del 

Tratado de Versalles y el cual termina con el inicio de la Segunda Guerra 

Mundial. 

3) El periodo que parte de la fundación de las Naciones Unidas en 1945, etapa que 

llega hasta la época contemporánea y que sigue en continua evolución.•• 

Vemos entonces que generalmente se considera al Congreso de Viena de 1815 

como la línea divisoria del desarrollo de la organización internacional en el siglo XIX. 

siguiendo con la creación de toda esa serie de uniones administrativas que sin duda 

contribuyeron a que se considerara la importancia de conformar una comunidad 

internacional organizada. 

Dentro de este periodo. que continuó hasta el estallido de la primera gran guerra en 

1914, tuvo lugar la Conferencia de La Haya en 1899, con la que se creó la Corte 

Permanente de Arbitraje y cuya forma y funciones sentaron el marco institucional 

permanente para la solución de disputas entre Estados. Sin embargo. su actividad estuvo 

limitada sólo a actividades técnicas y no politicas, pues como menciona Sorensen, en el 

clima político de aquellos tiempos no se podia llegar a ningún acuerdo o disposición que 

consagrara la jurisdicción obligatoria. Y es que sólo con el inicio de la Primera Guerra 

l\tundial se dio el impulso para el establecimiento de una organización política general. 

14 Sorcnscn Max. Manual de Derecho Internacional Publico. F.C.E .• México. 199~. p.99. 
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Al término de la guerra, viene una toma de conciencia colec1iva a escala universal 

en cuanto a la posible creación de un instrumento n=esario para evitar la repetición de tales 

catástrofes mundiales. Fue así que el entonces presidente de los Estados Unidos, Woodrow 

Wilson, lan7,a la idea de la conformación de una orgnni7.ación internacional encargada de 

mantener la paz (planteamiento expuesto al Congreso de su país en un discurso mejor 

conocido como los Catorce Punlns) Retomando su propuesta de formación de una 

asociación general de naciones, surge la Liga o Sociedad de Naciones a partir del Tratado 

de Vcrsalles, que entra en vigor el 1 O de enero de 1920. 

El Paclo de la Sociedad de Naciones (S. de N.) tenia objetivos muy ambiciosos. 

pero su finalidad primordial era el mantenimiento de la paz y de la seguridad 

internacionales. La estmctura orgánica de la Sociedad seguía el modelo de las uniones 

administrativas. con una Asamblea General integrada por todos los miembros, un Consejo 

compuesto por miembros permanentes y electivos, y una Secre1aria que tenia al frente a un 

S=retario General. De esta forma fue como se dio el primer experimento de una 

organización internacional de vocación universal. 

Si bien se ha dicho que la S. de N. tuvo desde su origen varias debilidades e 

imperfecciones, las cuales limitaron su actuación y poco le permitieron hacer cuando se 

agudizaron nuevamente los conflictos inlemacionales que desencadenaron la Segunda 

Guerra Mundial en 1939, la experiencia no resultó infructuosa; pues algunos problemas 

internacionales de importancia fueron resueltos utilizando los mt.'Canismos previstos en el 

Pac10 y muchas de sus instituciones han subsistido de alguna u otra fonna Pero ante todo. 

se debe reconocer que sirvió de base para el establecimiento de una nueva organi7.ación 

mundial. m:i.s permanente y cfic37~ que retomó lo ya avan7..ado para seguir trabajando en el 

m:irco de la cooperación internacional. 

En el año de 1941, con la Declaración del Atlántico, surge la idea de substituir a la 

S. de N. por una nueva institución; pues el objetivo de establecer una entidad 

intergubernamental encargada de mantener la paz y la seguridad internacionales no tenia 

porque perderse frente el desastre de la segunda gran guerra. 



Era precisamente ese conflicto el que vino a demostrar la necesidad de establecer 

una nueva organización internacional con bases más sólidas y mayores alcances que la 

anterior. 

Asi, en la Declaración de Moscú del 1° de Noviembre de 1943, el Reino Unido, 

Estados Unidos, la U.R.S.S. y China reconocieron la urgencia de esa dependencia para el 

mantenimiento de la paz internacional. De acuerdo con ese principio. los representantes de 

las cuatro potencias se reúnen en Dumbarton Oaks. E.U., en agosto y septiembre de 1944, 

donde se consolidaron las propuestas para una nueva organización internacional general. 

Estas proposiciones, junto con algunas otras convenidas en la Conferencia de Vaha 

en febrero de 1945, sentaron la base de las discusiones en la Conferencia de San Francisco, 

celebrada del 25 de abril al 26 de junio de 1945; dando por resultado la adopción de la 

Carta de las Naciones Unidas y del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 

Max Sorensen refiere que, paralelamente a la creación y consolidación de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), tuvo lugar una evolución similar relacionada 

con el auge de cooperación internacional en lo referente a una amplia variedad de materias 

especializadas. Por consiguiente, el periodo comprendido entre 1944-1946 presenció el 

surgimiento de un gran número de nuevas o reestmcturadas instituciones. Las 

organizaciones existentes como la Organización Internacional del Trabajo (OlT) y la Unión 

Postal Universal (UPU). entre otras, llevaron a cabo revisiones constitucionales de fondo, 

en un intento por satisfacer las necesidades del mundo de la posguerra.'' 

Los países aliados prepararon el terreno para el nacimiento de un conjunto de 

organismos en materia de cooperación pacifica entre Estados, las cuales tendrian conexión 

con el sistema de Naciones Unidas. 

" Sorcnscn. Ma.x. QQJdh. pp. 105-tlló. 
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Así, con la Conferencia de Brctton \Voods en JQ44 se establece el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional (FMI); 

instituciones a las que seguiría una larga lista de organizaciones tales como: la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). entre otras; con las que se inicia una nueva etapa en el proceso evolutivo 

de la organización internacional. 

Este último -y aún vigente- periodo de desarrollo histórico de la organización 

internacional tuvo desde su inicio rasgos característicos como son: el universalismo. el 

regionalismo y el funcionalismo. 

La tendencia hacia el 1111i\'ersalismo se debe al surgimiento de entidades 

internacionales que, entre miembros regulares como asociados. cubren casi todos los 

Estados del mundo; entre ellos están por supuesto. la ONU y la gran mayoría de los 

organismos vinculados a ella. 

El rcgicmu/ismo es otro rasgo que ha caracterizado a un importante número de 

organismos e instituciones que. por medio de pactos y acuerdos regionales en diversos 

campos. han surgido para atender necesidades más locales en base a la cooperación; de ello, 

el mejor ejemplo lo constituye la Unión Europea. que en los últimos aiios ha demostrado 

que los Estados que la conforman han ido logrando una importante integración regional en 

..,1 ámbito te1Titorial, económico e inclusive en lo político. 

Finalmente, el fi111cio11a/ismo que ha marcado a las organizaciones internacionales 

desde 1945 a la fecha, se desarrolló gracias al modelo que emanó desde la Carta de las 

Naciones Unidas; en la cual se introdujeron disposiciones expresas para la creación de los 

organismos especializados y demás dependencias que surgieron a partir de entonces. 
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Sin duda. la evolución de la organización internacional fue un proceso lento al 

principio. pero que fue avanzando progresivamente hasta llegar al siglo XX. cuando se 

presenta un acelerado crecimiento y desarrollo de organismos a nivel internacional que fue 

lo que permitió su consolidación. 

De este fornia. al iniciar un nuevo siglo y milenio. puede decirse que esa evolución 

continuará tanto en intensidad como en alcance. mientras siga extendiéndose In cooperación 

entre los países; la cual hace ya tiempo que se presenta no sólo para lograr la conformación 

de Organizaciones Internacionales Gubernamentales (OIG's). sino también de Organísmos 

Internacionales No Gubernamentales (OING's) y otros tipos de agrupaciones. comunidades 

y movimientos internacionales que también quedan comprendidos y clasificados dentro la 

dinámica de la sociedad mundíal de los últimos tiempos. 

1.4 El régimen jurídico y administrativo de las organizacionruntcma.!'.;.!Q.ni1k_~ 

Uno de los rasgos característicos de la comunidad internacional organizada es que 

su estructura constitutiva no está. como la de los Estados. articulada en un conjunto de 

reglas jurídicas coherentes. sino al contrario; esa estructura es la suma de múltíples 

ordenamientos juridícos yuxtapuestos y en relacíón recíproca. cada uno de los cuales se 

encuentra íncorporado en lo que generalmente llamamos institución u organizac1on 

internacional."' A pesar de ello. el modelo del Estado democrático de derecho ha servido de 

hase para el desarrollo del régimen jurídico de las organizaciones internacionales. 

Los Estados que conforman una organización internacional cstan dispuestos a 

autolimitarsc de al!,"Una forma y transferir ciertos poderes a la misma. pero exigen también 

un control rígido de las actividades de la organización para impedir que los medios y 

recursos de ésta sean utilizados en beneficio de intereses particulares. 

"' Sorcnscn. Max. º11.J:!L._p. 107-108. 
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Dichas actividades. que van desde las reuniones interestatales hasta sus 

presupuestos financieros y el alcance de los derechos y obligaciones de sus funcionarios. 

deben estar entonces controladas por el derecho; es decir. que deben contar con un régimen 

juridico. 

Si bien los ordenamientos de las organizaciones son tan variados como los fines y 

estructura de las mismas. es posible señalar la existencia de elementos juridicos comunes a 

los distintos tipos de organismos y entidades internacionales. los cuales son: 

Un ordenamiento fundamental o cotutitución de la orga11i::acid11; que 

regularmente es un documento escrito. ya sea una Carta constitutiva. Estatuto o 

Tratado fundacional. al cual se adhieren los órganos y los Estados miembros y 

que, con carácter normativo, se considera como Tratado Internacional y por ello 

ha de interpretarse de acuerdo con los principios del Derecho Internacional. 

A la par del derecho constitucional o fundamental de las organizaciones 

internacionales que incorpora el referido Tratado fundacional. é,,-tas suelen 

contar con un segundo ordenamiento. emanado de sus órganos. que recibe el 

nombre de derecho deriw1do por contraposición al derecho fundamental. Este 

segundo tipo de derecho no procede ya de los Estados sino de entidades creadas 

por ellos. 17 

En concreto. las organizaciones internacionales son entidades creadas por los 

Estados mediante Tratados. en los cuales se establecen los órganos y las reglas de 

procedimiento, a la vez que definen las competencias y funciones de la organización. En 

este sentido todas las organizaciones tienen la facultad de expresar. mediante determinados 

actos de sus órganos, una voluntad propia, jurídicamente distinta de las de los Estados 

miembros. 

" Medina.. l\1anucl. ~. pp.58-59. 
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De hecho, puede decirse que las organizaciones inlernacionales han sido creadas 

con la finalidad esencial de adoplar actos propios en el marco de la cooperación 

internacional institucionalizada, para cuyo fortalecimiento fueron establecidas 

El régimen jurídico de las organizaciones internacionales comprende normas y 

reglamentos de procedimiento en lo concerniente a régimen interior, régimen de 

funcionarios. non1rns prcsupucstales y otros diversos señalamientos que conllevan la 

imposición de obligaciones de los Estados miembros para con la organi7.ación. tales como: 

el pago de contribuciones, requisitos de acr!!ditación de funcionarios. etc. De esta forma. las 

normas creadas al interior de un organismo son de autorn.-gulación. originando lo que se 

considera el derecho i11ter110 de las organizaciones internacionales. ya que no trasciende los 

limilcs de la propia institución, a semejan7.a del derecho administrativo interno de los 

Estados. 

En algunos casos. las organizaciom.-s pueden gozar de lo que se conoce como 

facultad 11ormati»a general. la cual genera obligaciones para los Estados miembros en la 

esfera de especialidad de una organización; ya que por medio de sus órganos. se adoptan 

convenios internacionales que no requieren la firma de los Estados miembros. aunque si su 

posterior ratificación o adhesión. 

Cabe mencionar también que ciertas organizaciones cuentan con tribunales 

encargados de aplicar un derecho que no se considera constitucional de la organización ni 

derecho derivado creado por sus órganos internos. El Tribunal Internacional de Justicia.. 

uno de los órganos principales de la ONU, atiende litigios entre Estados incluso si éstos no 

son miembros de ésta última. siempre que se refieran a cualquier cuestión de derecho 

internacional. 18 

'"Medina. Manuel. º1L.Ci!.,. p.63. 
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Ahora bien. aunque se considere que a diferencia de los Estados las organi7.aciones 

internacionales son sólo "sujetos derivados" del ordenamiento in1emacional, hoy en día no 

se niega que tienen personalidad jurídica propia, la cual se proyecta en diversas fomtas; por 

ejemplo, al realizar acuerdos internacionales y mantener relaciones diplom:iticas o cuasi

díplomáticas con los Estados miembros y con 1crccros Estados, al cumplir acuerdos .. de 

sede" con los Estados donde sitúan sus oficinas o al concertar otros para regular lo tocante a 

inmunidades y privilegios de sus funcionarios, ya que generalmente difieren al de otras 

misiones diplomáticas. 

Ademas de la personalidad jurídica internacional de las organizaciones, estas 

también pueden gozar de personalidad bajo el derecho interno de un Estado, tanto en el de 

sede como cualquier otro Estado miembro, e incluso un tercero con el que se mantengan 

relaciones especiales. La personalidad jurídica de derecho interno de las organizaciones 

puede ser regulada por su Tratado fundacional. por acuerdos de sede o por otros acuerdos 

especiales, y dependerá en gran medida del ordenamiento juridico del Estado en cuestión. 

Generalmente. se prevé para ello un estatuto privilegiado para impedir intromisiones 

indebidas de autoridades locales asi como para proteger las oficinas, documentos y demás 

posesiones de las organizaciones. 

Éstas. por su parte, tienen capacidad contractual y procesal para adquirir bienes. 

formalizar contratos de suministros y participar en litigios como demandante o demandada 

ante tribunales nacionales por los contratos de derecho privado que haya concluido. 

Asimismo. la responsabilidad que debe asumir en eventuales actos ilicitos de sus órganos. 

protege los derechos de sus Estados miembros. 

El ejemplo más palpable de todo lo anterior está plasmado en el artículo 104 de la 

Cana de las Naciones Unidas, el cual obliga a cada miembro de ella a otorgar a la 

Organización. dentro de su respectivo territorio, la capacidad jurídica que sea necesaria 

para el ejercicio de sus funciones. 
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La Convención de 1946 sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas 

desarrolló el significado del mencionado artículo, de tal forma que confirió a la ONU 

personalidad juridica con capacidad para contratar. adquirir y disponer de bienes muebles e 

inmuebles y para enlabiar procesos legales.•~ 

Los acuerdos que pueden concluir las organizaciones son de muy diversa naturaleza 

y contenido y. al gozar de esta capacidad. se convierten en creadoras de derecho 

internacional al igual que los Estados; lo que refüeí7.a la figura de su personalidad juridica. 

que como se ve entonces, resulta un requisito previo para ejercer sus funciones 

constitucionales, ya que el reconocimiento de los derechos y deberes de las organizacio111 .. -s 

frente a los Estados miembros facilita la cooperación organizada interestatal. 

El reconocimiento generalizado de que la personalidad jurídica conferida a las 

organizaciones es esencial para su adecuado füncionamiento, resulta patente en diversos 

documentos y convenios internacionales. La C01n'<!11ció11 de Vit•11a .\·ohre el DerecJw de los 

Tratados entre Estados y Orga11i;:acio11es /11ter11acio11ales o <'lltrt• Organi:llciom•s 

l11ter11acio11a/es advierte que las organizaciones internacionales poseen la capacidad para 

celebrar tratados. necesaria para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus 

propósitos. Además. considera que los tratados entre éstas y los Estados constituyen medios 

eficaces para desarrollar las relaciones internacionales y asegurar las condiciones para la 

cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y 

sociales. 10 

Es importante indicar que este régimen jurídico del que se ha venido hablando. se 

aplica generalmente sólo a las instituciones intcrgubcmamentalcs, ya que la mayoría de las 

organizaciones internacionales no gubernamentales (OING's) asi como otros tipos de 

movimientos. agrupaciones y las mismas empresas trasnacionalcs actúan generalmente bajo 

diferentes condiciones jurídicas. 

1 ~ Sorcnscn.1\1¡L"X. ~p. 268. 
:-o Naciones Unidas. Convención de Viena sobre el l".krccho de los Trntados entre EsL,dos y Qrg..·ini7..acioncs 

Intcn1acion:Ilcs o cntrcQrg,aniz.acioncs lntcni.,cio1\;tlcs. As.a.mble:1 General. °°"--untcnto A/CONF. 129/15. 
Nueva York. 20 de marw de 1986. pp. 2-6-1. 
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Por ello. es necesario aclarar que no existe un status jurídico tipificado para cada 

organización de alcances internacionales y es claro que el régimen aplicado por 

instituciones de competencia universal. como lo es la ONU. se adopta de manera 

generalizada para las organi7A'lciones internacionales. 

Se presenta la misma situación para lo concerniente al as¡x.-cto administrativo de las 

organizaciones. si bien cada Tratado constituyente ha establecido su propio conjunto de 

reglas jurídicas internas que dan también particularidad a su estructura orgánica. 

administrativa y financiera. 

Y es que, así como existen organizaciones que cuentan con un aparato 

administrativo de extremada sencillez. están otras de estructura compleja. con pluralidad de 

órganos permanentes y una gran actividad administrativa propia. que requieren para su 

operación de la actividad y dedicación de miles de funcionarios asi como de imponantcs 

recursos presupuestales. Sin embargo. a pesar de las diferencias entre ellas. es posible 

identificar cienas características comunes en lo referente al régimen administrativo de las 

organizaciones internacionales. 

Una de ellas sería lo que se considera la estructura trinitaria o~áJ1ica. Casi todas 

las organi7A'lcioncs intergubcrnamentnlcs cuentan con tres órganos principales, que pueden 

ser definidos en los siguientes térn1inos: 

Un órgano representativo de todos los Estados miembros. que suele recibir el 

nombre de Asamblea General. Consejo o Comité de ministros. 

Un órgano más reducido. integrado por algunos miembros cualificados. ya 

elegidos. ya sobre la base de ciertos criterios de imponancia relativa o potencial 

económico. como en el caso del Consejo de Seguridad de la O~LJ. 

Una Secretaria General u Oficina a cuyo frente se encuentra el Secretario 

General o Director Administrativo de la organización y de la cual dependen los 

servicios administrativos y el personal. :i 

" Medina. Manuel. ~. pp.5~-55. 



:?t 

La mayoría de los autores coinciden en generalizar la misma estructura para los 

organismos internacionales. indicando que cualquiera que sea el tipo de organización. salvo 

algunas excepciones (sobre todo si se trata de una entidad no gubernamental u otrO tipo de 

asociación o institución transnacional distinta a las intergubemamentales). se compone de 

los tres tipos de órganos principales arriba mencionados 

La Asamh/ea deliberante de cárncter plenario. cuenta con la participación de todos 

los miembros signatarios del instrumento jurídico constitutivo de la organización. Tiene 

competencia general y amplia como la máxima autoridad de la misma y se reúne con la 

periodicidad que establezcan sus estatutos. 

El órgano ejecutivo que puede llamarse Comejo, Comité Ejecutivo o Junta 

Ejecutiva. tiene composición restringida respecto a la Asamblea plenaria y sus miembros 

son elegidos por ésta última. Hay organismos que establecen criterios especiales para esta 

elección de integrantes. Los Consejos. Comités o Juntas de este tipo ejercen funciones en 

virtud de sus propios estatutos o por delegación del cuerpo plenario. Su competencia. por lo 

general, es limitada al marco que los propios reglamentos dctenninen. Se reúne 

periódicamente y sus convocatorias son fáciles. 

El órgano administrativo conocido regularmente como Secretaria. es de gran 

importancia. No se concibe un organismo internacional sin una Secretaria propia. 

financiada mediante aportes de los Estados miembros. El Secretario General que se 

encuentra a la cabeza., es el responsable de la marcha administrativa de la organización. a la 

vez que fimge como ejecutor de las decisiones del cuerpo deliberante o ejecutivo.:: 

Junto a estos tres órganos principales. las organizaciones pueden contar con una 

gran variedad de órganos o comisiones subsidiarias. con funciones auxiliares o 

independientes; lo que complementa y detennina el resto de sus estructuras administrativas. 

" Figucroa Pla, Uldaricio. Org;inismos ln1cmacionalcs. Ed. Juridica de Chile. Santiago de Chile. t 991. p.39. 
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Por otro lado, es importante rescatar dentro de lo que es el régimen administrativo 

de toda organización, la figura dclfi111cio11ario i11ter11acio11al, cuya actividad profesional se 

enfoca hacia objetivos internacionales. 

Citando a Su7.anne Bastid, Colliard rescata la definición del funcionario 

internacional, que es aquél individuo encargado por los representantes de varios Estados o 

por un organismo que actúa en su nombre, mediante un acuerdo interestatal y bajo el 

control de unos y otros, para ejercer bajo reglas jurídicas, de manera continua y efectiva, 

funciones que interesen al conjunto de Estados en cuestión. 21 

Las tareas administrativas, con inclusión de la gestión económica y los trabajos de 

asistencia técnica al interior de la organi7.ación corren a cargo del personal especializado 

que no ostenta cargo alguno en su país de origen y está profesionalizado como funcionario 

internacional. Estos funcionarios se distinguen del agente de una asociación internacional o 

de una organi7.ación gubernamental porque actúan para lograr las metas buscadas por el 

organismo; no se preocupan por los intereses particulares de un Estado. Además, son 

empicados de tiempo completo y de manera continua. Deben dedicarse enteramente a su 

actividad. animados por el espíritu internacional que dimana de la comprensión de los fines 

de la organi7.ación a la que sirven. 

Se pueden diferenciar tres categorias de funcionarios internacionales: 

Pl.!r.mna/ Administrali>'o, que incluye toda la gama de carreras y posiciones 

comunes en las administraciones nacionales. 

t·:xpertos y Técnicos, contratados e.xpresamente para llevar. a cabo una actividad 

profesional dctem1inada que se incluye dentro de las competencias funcionales 

de la organización. 

Personal de /11terpretació11 y Traducción, esencial en las organizaciones 

internacionales que admiten varios idiomas oficiales. 2
• 

"Colliard Cl~ude-Albcrt. Instituciones de Relaciones Internacionales. F.C.E., Mcxico. 1977, pp.623-624. 
,, Medina.. Manuel. QnJd!., pp. 56-57. 
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Es necesario aclarar que los funcionarios inicmacionalcs no suelen go;r.ar de las 

mismas inmunidades y privilegios que poseen los agentes diplomáticos que representan a 

sus gobiernos ante los distintos órganos de las instituciones intcrgubernamentales. Los 

privilegios y la inmunidad jurisdiccional de dichos funcionarios. necesarios para 

desempeñar con independencia sus funciones. se n.-conoccn en los acuerdos internacionales. 

particularmente en los acuerdos de sede. Varían de acuerdo con su rango. pero en la 

mayoría de los casos, quedan sometidos n la legislación local, salvo algunas exenciones 

fiscales y los requisitos de visado o admisión en el país de destino 

Asimismo, la protección del funcionario internacional. cuyo fin es garantizarle su 

seguridad jurídica, queda a cargo de los órganos administrativos y jurisdiccionales de la 

misma organi;r.ación; aunque la mejor garantía para esto es la existencia de un tribunal 

administrativo independiente que puede fallar cuando surge un litigio entre la Organiz.aeión 

y el funcionario. 

Otro de los puntos que conciernen al régimen administrativo necesario para que 

toda organización funcione debidamente, es el financiamiento. Los recursos principales de 

las organi;r.aciones los proporcionan los Estados miembros mediante sus contribuciones. 

Generalmente. sus acuerdos constitutivos contienen disposiciones generales relativas al 

manejo de sus recursos y finanzas. En la mayoria de los casos. se pueden manejar 

reglamentos financieros que son semejantes a los mecanismos administrativos que siguen 

los Estados. es decir. se plantean los mismos problemas prcsupucstalcs: anualidad 

I'' csupuestal-anterioridad-unidad. :~ 

Finalmente. es importante volver a señalar que éstos son parámetros generales en 

cuanto a la cstnictura administrativa de las organizaciones internacionales, sobre todo de 

las intcrgubcmamcntalcs; pues como se ha dicho. difieren mucho unas de otras por las 

modalidades de su administración interna. 

0
' Colliard. Claudc-Albcrt. º1L..Q!,. p. 617. 



Sin embargo. es posible concretar que en cuanto a estructura y características 

jurídico-administrativas, cualquier organi7.ación internacional tiene como rasgos 

diferenciales: 

Carácter interestatal 

Base voluntaria 

Órganos permanentes 

Competencia propia 

Cooperación entre sus miembros a efectos de la satisfacción de sus intereses 

El recuento de estas características comunes en cuanto a régimen jurídico y 

administrativo se hace necesario para comprender mejor cómo están constituidas y bajo qué 

lineamientos funcionan las organizaciones internacionales para cumplir con sus diferentes 

finalidades y objetivos. 

1.5 Poder CQQperación y conflicto en la Organización lntrmru;iQmi..L 

La organización internacional, a lo largo de su devenir histórico, ha reflejado 

siempre la estructura y conformación del poder a nivel mundial, por lo que se puede afimmr 

que constituye un fenómeno eminentemente político. Esto ha sido posible debido a que los 

paises considerados como potencias hegemónicas han dado origen a las organi7.aciones 

internacionales en parte con el propósito de consolidar sus posiciones y asegurar las 

relaciones de dependencia y dominación hacia los paises más débiles. La organización 

internacional aparece entonces como un proceso dentro de las relaciones de poder mundial, 

en el que la hegemonía se institucionaliza."' 

Para algunos autores, el concepto de poder se relaciona directamente con el 

fenómeno de control o de domin~eión. \Vcbcr señala que el poder significa la probabilidad 

de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y 

cualquiera que sea el fundamento de esa posibilidad.17 

,. Vclázqu'°" Eli,armr:ls. J. Carlos. ~. p.22. 
,. Weber. Max. Economía y Sociedad. P.43. Citado en: Morgucnthau. Hans J .. Escritos sobre oolitigi 

intcnmcional. Ed Tccnos. Madrid.. t 990. p. 38. 
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Hans Morgenthau, uno de tos principales autores del realismo politico, dice que el 

poder comprende todo aquello que establezca y mantenga el control del hombre sobre el 

hombre; asi, el poder cubre todas las relaciones que sirven a ese fin. El poder es el fin 

principal de ta politica, y la politica internacional, como toda clase de politica, es una lucha 

por el poder; Jos Estados Jo utilizan para lograr hacer de la política su instrumento de 

éxito.'" La política de poder está enrai7.ada en la natura1C7.a humana, y cuando se de.<;arrolta 

en el marco internacional se ve favorecida por las condiciones de anarquia existentes en el 

sistema, que crean inmejorables condiciones para su expansión. 

Tomando en cuenta estas definiciones, el poder se relaciona directamente con la 

idea del Estado-nación como actor principal en el sistema internacional, pero c.xistcn 

formas o manifestaciones de poder que tienden a traspasar las fronteras de los Estados, que 

es justamente el caso de los organismos internacionales y toda clase de movimientos y 

fuerzas transnacionalcs. Todos citos, basándose en el principio de Ja soberanía de los 

Estados, requieren de la existencia de los mismos como marco de referencia para dar 

sentido a sus actividades, las cuales se expresan en formas de poder al influir en los 

gobiernos n fin de lograr sus metas. 

Para las organizaciones internacionales, In faceta más relevante del poder es la 

administración del mismo en el sistema internacional, y dado que en éste no existe una 

autoridad central como el Estado en los niveles nacionales, son precisamente citas las que 

ccntrali7~"ln el poder a fin de imponer un orden y coordinar e integrar las funciones de los 

Estados.:•> 

La propia ONU es la que mejor ejemplifica lo anterior, además de que también 

.:onstituyc la prueba más palpable de cómo la cooperación ha sido fundamental en la 

consolidación de la organización internacional; pues el principio base para su creación fue 

el de .. preservar a las generaciones venideras de la amenaza de la guerra", enunciado que 

refleja la preocupación constante de los Estados por lograr la paz y la seguridad en base a 

esa cooperación internacional organizada. 

"Mor¡;cnth:m. Hans J. La politica entre las Naciones. A Knop[ ;•. Ed. Ncw York. 1965. p.27. 

"" Vcl:UquCL Eli7.arrarás. J. Carlos. ~-p. 28. 



26 

Mark Amstutz rescata ta definición de cooperación internacional que da Joseph 

Gricco. quien la señala como un ajuste voluntario de nom1as y politicas por pnne de los 

Estados para manejar sus diferencias y alcanzar resultados y beneficios mutuos 10 

Sin embargo. si bien ta comunidad internacional -como todas las comunidades 

humanas- está caracterizada por In cooperación (reflejada en la disposición de los Estados 

por compartir valores. intereses y compromisos para alcanzar cierto grado de consenso en 

cuanto ni logro de propósitos comunes). también lo está por el conflicto Y es que a pesar 

de ta coordinación y In cooperación que se dan ni interior de la sociedad mundial. In 

hostilidad, los desacuerdos, lns tensiones. las disputas y otras expresiones de 

incompatibilidad. son realidades ineludibles en todas las comunidades. incluyendo a la 

imernncional. 

Es por ello que el poder. la cooperación y el conflicto son los factores que han dado 

fundamento a la organización internacional. La función principal de las organizaciones 

internacionales es la promoción de la cooperación internacional en una gran diversidad de 

campos. que van desde el mantenimiento de la paz y la seguridad. hasta el alcance de 

objetivos comunes en materia politica. económica. cultural. ambiental. social. cte. La 

solución de los conflictos es una tarea que surge de la consecución de dichos objetivos. 

pues las organizaciones buscan proporcionar una enorme variedad de foros y canales 

diplomáticos para ofrecer a los Estados tos beneficios de la cooperación en sus respectivos 

campos.-11 

Y es que el factor conflicto desafortunadamente se hace presente cuando todas las 

condiciones de desigualdad de los paises, aunadas al uso de sus capacidades, se agudizan y 

contraponen para imponer la fuerza de los más poderosos. provocando un diferencio 

internacional. Silviu Brucan presenta una tipologia de los conllictos internacionales que 

permite ejemplificar mejor cómo surgen las controversias al interior de la sociedad 

intcrna·cional: 

"· Gricco. Joscph M. Cooocration Among Nations. Comcll Uni\"Crsity Prcss. ltltaca. l 990. Cit:ido en: 
Amstutz. Mark R. lntcmational Confiict and Cooocration. Brown and Bcnchmark Publishcrs. U.S.A. t 995. 

" Sorcnscn, M:Lx. ~. p.677. 
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a) Conflictos generados por el juego de la _gran potencia, con grandes 

rivalidades estratégicas. 

b) Conflictos que surgen de las diferencias notorias entre las naciones en 

cuanto a tamaño. población, recursos, fuerza militar, etc. 

c) Conflictos que surgen de los modelos por largo tiempo establecidos de 

dependencia y dominación como resultado de los niveles económicos y 

tecnológicos de desarrollo. 

d) Conflictos entre sistemas socioeconómicos e ideologías antagónicas. 

e) Conflictos causados por el cambio social o la guerra civil con la 

intervención de potencias extranjeras. 

f) Conflictos intemacionales que emergen de una cuestión bilateral en 

determinadas contingencias. como conflictos instantáneos. difcrendos 

tenitoriales, violación militar de fronteras, entre olros. 

g) Conflictos derivados de disputas entre naciones por la posesión y control 

de territorios de importancia geopoliticn y estratégica planetaria. 

h) Conflictos resultado de la tirantez y enfrentamientos entre Estados

nación por la disposición. usufructo y control de recursos y materias 

primas no renovables y/o no sustituibles por sintéticos de importancia 

nodal para la producción moderna y In fabricación de armamentos a 

esenia mundial. 

i) Conflictos derivados de la explotación subrepticia e ilegal de los 

espacios geográficos jurídicamente internacionalizados. 

j) Conflictos que surgen por la lucha de pueblos oprimidos para la 

obtención de un territorio propio y que, por la intervención de terceros 

Estados, tienden a internacionalizarse con rapidez. 

k) Conflictos que tienen lugar al ocunir la desintegración, ex-iinción y 

sucesión de Estados con gran peso especifico mundial. 12 

'
0 Brucan. Sitviu. "'Powcr and ConOict in thc Study of lntcmation:il Organization··. En: Abbi-Saab. Gcorgcs. 

Qn....Qh. pp. 145-148. Citado en: Vclázqucz Elizrur.ir.is. J. Carlos.~- pp. 29-30. 
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Ante este panorama, resulta evidente que una de las tareas principales de las 

organi7~'\cioncs internacionales es la eliminación de la violencia y el mantenimiento de la 

paz. Por ello la necesidad de que dediquen todo su esfuerzo, efectividad. competencia y 

capacidad para evitar que los conflictos se agudicen. Tienen sin duda el enorme 

compromiso de trabajar más por contrarrestar las iniciativas de los conflictos 

internacionales que por conocer las causas de los mismos y su posible solución 

De ahi precisamente ha surgido el interés de los Estados en cuanto a favorecer la 

integración de organismos internacionales con carácter .\71pra11acio11al. que puedan ejercer 

funciones que, por la complejidad o naturalcz.a de ciertos conflictos y asuntos 

internacionales, requieren de mayor capacidad y concentración de poder real para incidir 

sobre los mismos. 

1.6 ~ranacionalismo en las organi7.acioncs internacionales. 

El supranacionalismo es una característica que adquieren las organizaciones 

internacionales en la medida en que son capaces de ejercer un poder coactivo o una 

autoridad indiscutible al exterior de la organización; esto es, una capacidad para imponer 

políticas y decisiones con carácter de obligatoriedad para sus miembros. Ese caractcr 

cxógeno es lo que constituye el contexto histórico del suprnnacionalismo. 

Refleja en primer término un poder interno de la propia organi7.ación que se 

manifiesta hacia fuera y que le permite, además de tener personalidad jurídica propia, 

contar con elementos tales como: una autonomía real, independencia politica. presupuesto 

autocontrolablc, recursos, un régimen jurídico obligatorio por consentimiento de sus 

miembros. coacción para el mantenimiento del orden y la capacidad de aplicar sanciones.u 

11 Vcl3/.quc/.. EliJ'..arr.inís. J. C.arlos y UruchurtLL Gusta""º· El supranacion:ilismo en una sociccbd 
uansnac1onal. Ponencia presentada en el VIII Congreso Nacional de la Asociación Mc.xicana de Estudios 
tn1cn~1cionalcs (AMEI). Tla.xcal.a. UAT. Octubre 28 de 199-1. p.3. Citado en: Vct:iLquCL Elizarrnrás. J. 
Carlos. ~- p.27. 



Todo ello se relaciona en forma directa con el poder que le es trasmitido por los 

Estados que la conforman; pudiendo decirse que en cieno modo. éstos le transfieren a la 

organización una pane de su propia soberanía con el objeto de hacer de ella una entidad 

fuene. capaz y efectiva. Por ello, en la medida en que dicha soberania. producto de la suma 

de las panes otorgadas por los distintos Estados sea mayor. más grande será entonces ese 

poder exógeno que ejerce la organización. 

El supranacionalismo es a la vez un fonómcno histórico asociado al grado de 

desarrollo de los Estados. Revela las características de una organización internacional con 

un nivel avanzado de madurez que agrupa a una serie de países que companen un alto nivel 

de desarrollo en varios sentidos. así como un sistema de gobierno constitucional 

democrático. 

Esto se demuestra sobre todo en organismos de base regional. por lo que puede 

decirse que una organización es supranacional también en In medida en que sea capaz de 

imponer políticas locales o regionales; y uno de los mejores ejemplos de ello lo constituye 

también la anteríom1cnte mencionada Unión Europea y los órganos que de ella se derivan. 

Las organizaciones regionales de tipo supranacional. como es el caso de ésta. se distinguen 

por responder a In necesidad de coexistencia aunada a una aspiración por lograr la 

integración. lo que les permitirá borrar las fronteras naeionales.H 

Por otro lado. es necesario remarcar que el supranacionalismo no es una figura 

juridica, ya que este aspecto queda cubierto por la formalidad constitucional y la 

personalidad juridica que ostenta la organización. El supranncionalismo es ante todo. un 

agente activo dentro del fenómeno del poder y el conflicto en la organización internacional. 

Constituye el elemento de poder más imponante que posee una organización. a través del 

cual. como ya se mencionaba. le otorga capacidad real para imponer decisiones y políticas 

dctemlinadas que han de hacerse respetar y cumplir por los miembros que la conforman. así 

como para intervenir y actuar de manera más eficaz en lo tocante a problemáticas y 

controversias que surjan al interior de sus respectivos campos de acción_ 

'"' Vidal l\.tiyamoto. Pilar. El concepto moderno de Ja orc+mV.ación in1i::rnacionaI P-Jrántclro de las Relaciones 
Internacionales. Tesis Profesional. UNAM. FCPyS. t990, pp.289-~91. 
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1.7 La reforma de la Organi7.ación lnternaciQ.n.al UniversaL 

Es innegable que con el comienzo del nuevo siglo han crecido las expectativas 

acerca de la consolidación de una sociedad internacional que se caracterice por contar con 

un sistema armónico y unificado de organizaciones internacionales que operen en una gran 

diversidad de áreas. Sin embargo, para hacer esto posible. esa sociedad internacional 

requiere de una más vigorosa y eficiente organización mundial. que sea más democrática y 

plural. en la que puedan participar todos sus miembros por igual; compartiendo 

responsabilidades y beneficios, lo que haría necesaria una reforma de la misma. 

Y es que, como comparten varios autores. las organizaciones internacionales siguen 

respondiendo a las necesidades y las concepciones de hace más de medio siglo, cuando con 

el surgimiento de la ONU. diera comienzo la última y actual etapa evolutiva de la 

organización internacional. Por ello. la reforma a la que se hace alusión, comprende 

primeramente un balance y reestructuración real de la organización internacional universal 

por excelencia: las Naciones Unidas. 

Los estudiosos del tema han manejado en los últimos años la cuestión de la reforma 

de la organización,35 señalando aquellos puntos en donde es prioritario llevar a cabo 

transformaciones importantes para lograr una renovación que pern1ita que la ONU se 

adecue a las nuevas exigencias de la sociedad mundial. De manera generalizada. sus 

propuestas tocan principalmente lo referente a cuestiones como: 

Democratización del Consejo de Seguridad. con el aumento del número de 

miembros permanentes y no permanentes. 

Elevación de la calidad política y capacidad de decisión de In Asamblea 

General. 

~~ P-JrJ mayor profundidad sobre este lenta. consúltcsc las obr.i.'i de Scar.i V:i.1.qUC7 .. f\.1odcsto. Una nueva cart3 
de las Naciones Unidas. Universidad Tecnológica de la Mix-icc:i (lITM). 0a.'3Ca. f\.1Cxico. 1993 ~· ~ 
.Naciones Unidas a los Cincuenta años. F.C.E .. f\.1Cxico. 1995. También cst:in las publicaciones de Richard 
Langhomc. Rcforming thc Unitcd Nations: TI1c lnlcmational and lnstitutional Contcsts of Rcfonn. \Vilton 
l~Jrk Pap:r. London.. 1995 y Whiuakcr. C>Jvid. Unitcd Nations in thc Contcmoor.irv World Ed. Routlcdgc. 
London. 1997. 
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Modificación a los mecanismos de votación y de elección de ejecutivos, para 

realizar estos procesos vía representación proporcional de los paises miembros. 

Regularización de adeudos estatales al presupuesto de la organización. 

Erradicación de yuxtaposición de funciones y duplicidad de acciones de 

organismos especializados. 

Dcsburocratización orgánica general y mayor eficiencia administrativa. 

Dotación de mayores facultades políticas y capacidad de actuación para el 

Secretario General. 

Consolidación del multilatcralismo y la diplomacia parlamentaria. 

Prioridad a la política de prevención de conflictos. 

Reducción gradual del enfoque militar y reforzamiento del enfoque politico en 

el papel de las Fuerzas para el Mantenimiento de la Paz (OMP"s). 

Desarrollo efectivo y aplicación del derecho internacional humanitario. 

Canalización de la ayuda oficial a esferas criticas del desarrollo humano, como 

pueden ser: protección a las minorías. desigualdades económicas. temática 

ecológica. conflictos étnicos, desarme, desarrollo sostenible, pobreza. etc. 

Establecimiento de un Sistema Judicial Internacional asi como la creación de 

sistemas efectivos de penalizaciones contra paises que no cumplan con sus 

compromisos. 

Estimulación más efectiva de la panicipación en el sistema de Naciones Unidas 

de todos los componentes de la sociedad civil y de las ONG"s. 
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La reforma de la ONU. en sus múltiples dimensiones. es por tanto uno de los 

mayores retos que tiene ante si la comunidad inlcrnacional para el presente siglo; ya que de 

ello dependerá que todo el fenómeno organizativo a nivel mundial también puc.-da ir 

transformándose y responder así a los requerimientos actuales de la sociedad internacional 

En este contexto, se hace necesaria entonces una ampliación y perfeccionamiento de 

las técnicas que empican las organizaciones internacionales para inducir la cooperación 

entre los Estados; ya que aún con todo lo que han podido evolucionar y lograr a partir de la 

posguerra. aún falta mucho para que funcionen como verdaderas estructuras 

supranacionales, o al menos para que cuenten con capacidad considerable para alcanz.ar 

logros sus1ancialcs en todos los ámbitos en los que actúan. 

A medida que pasan los años se hace más patente la influencia creciente de las 

organi7.aciones en el curso de la historia contemporánea; y hoy en día. la discusión ya no 

radica en el hecho de si son. y en qué medida. foros para la acción de los Estados o actores 

activos en el escenario mundial. En la actualidad. la idea más aceptada es que se trata de 

instituciones realmente significativas, y por lo tanto, el fenómeno al que representan. el de 

la organización internacional, merece ser abordado con mayor profundidad y a la luz de la 

realidad del mundo de hoy; que difiere en mucho a la de hace cincuenta, veinte o diez años. 

Ahora más que nunca es necesario reivindicar la importancia de la organización 

internacional en el análisis de las Relaciones Internacionales contemporáneas; pues en la 

medida en que aquélla se reconozca como una verdadera subdisciplina autónoma. capaz de 

explicar y profundizar en el estudio de las dinámicas de cooperación. comportamiento de 

los actores, entramados institucionales y normativos que hacen posible la existencia de la 

sociedad internacional, entre otros aspectos. avanzaremos hacia la construcción de un 

escenario mundial en donde las entidades transnacionales en general (OIG's, OING's y toda 

la amplia gama de movimientos, agrupaciones e instituciones que rebasen las fronteras de 

los Estados) reflejen la lucha incansable de los seres humanos por unificar esfuerzos en pos 

de lograr un mundo cada vez mejor. 



CAPITl'.I.O 11 

Las Organizaciones lnternacional<'S No Guht'rnam<'ntal<'s. 

Tomando ahora el ténnino de orgw11=ció11 i11tenUJcio11al para hacer referencia a 

todo aquel grupo o asociación que se extiende por encima de las fronteras de un Estado. el 

cual adopta una estructura orgánica pennanente,16 resulta que dentro de esta amplia 

definición se pueden insertar diferentes tipos de entidades transnacionales: organizaciones 

intergubemamentales, comunidades religiosas. confederaciones sindicales, internacionales 

de partidos, asociaciones profesionales y deportivas, grupos de presión, movimientos de 

protesta. empresas multinacionales, etc. Sin embargo, al hablar sobre organizaciones 

internacionales, generalmente se hace alusión a las dos categorías fundamentales en las que 

éstas se dividen: las organizaciones internacionales gubernamentales (OIG's) y las 

organizaciones internacionales no gubernamentales (OING's o sencillamente ONG's). 

A diferencia de las OIG's, que como pudo apreciarse en el capitulo anterior. son 

entidades formadas a partir de acuerdos y Tratados entre los Estados y sus re.~pectivos 

gobiernos, las ONG's constituyen un medio de defensa y promoción de valores;17 son 

fuerzas transnacionales que enarbolan la bandera del altruismo, sin fines de lucro y cuyo 

objetivo principal es lograr la efectividad en las acciones que emprenden. con las cuales 

buscan dar respuesta a necesidades que los referidos Estados, gobiernos y organizaciones 

intergubcmamcntales no están en condiciones de atender de manera adecuada o han sido 

rebasados por la acción de la sociedad civil organizada en ciertas áreas. 

En este capítulo se pretende hablar con mayor profundidad acerca de este tipo de 

organizaciones, las cuales representan -debido a los alcances que han logrado- uno de los 

fenómenos más característicos que han surgido dentro del marco de la organización 

internacional en los últimos años. 

'º Medina. Manuel. ~-p. 29. 
" Truyol ~ Scrra. Antonio. La Sociedad Internacional Alian7.a Univcrsid3d, Madrid, 1981, p. 132. 
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2. 1 Naturale7-'LYS9.!!.CSQtuali7.ación 

Al ubicar a las ONG's como parte de la dinámica de la organización internacional, 

es necesario inscnarlas en el marco de lo que se conoce como .fuer=as tra11s11acio11a/e.~. las 

cuales podrían definirse como aquellos movimientos o corrientes de solidaridad de origen 

privado que se establecen a través de las fronteras y que tienden a hacer valer o a imponer 

su punto de vista en el sistema internacional. 

Para Marccl Mcrlc. una organi7..ación no gubernamental como fuerza transnacional, 

es todo grupo. asociación o movimiento constituido de forma duradera por particulares 

pertenecientes a diferentes paises con la finalidad de alcan7..ar objetivos no lucrativos 

Señala además, que este fenómeno de las ONG's tiene sus orígenes en agrupaciones de 

antaño como las órdenes religiosas. las sociedades de pensamiento, las ligas o asociaciones 

de comerciantes. entre otras; las cuales, al igual que las orgnni7.~ciones de este tipo que 

existen hoy en din., se caracterizan por contar con dos rasgos espccificos· la iniciativa 

privada y la solidaridad internacional.·'" 

Para Manuel Medina, las ONG's son aquellas organizaciones formadas por personas 

particulares. grupos o entidades que no constituyen gobiernos nacionales y que son diticiles 

de identificar en relación con las organizaciones gubernamentales, que cuentan con un acta 

y unos órganos pcrn1ancntes establccidos.39 

Las ONG's representan un subconjunto dentro de la organización internacional. y se 

caracterizan por representar n grupos procedentes de la sociedad civil que orientan y 

organizan acciones de relevancia social con una c.xplícita finalidad solidaria y altruista, es 

decir. sin ánimo de lucro. 

38 Mcrlc. l'vlan:cl. ~- pp. 337-3-11. 
39 Medina. Manuel. º1Lld!,. p. 29. 
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Para los objetivos de la presente investigación, no se considera a las Empresas 

Transnacionales o Sociedades Mercantiles Internacionales dentro de la anterior definición, 

aunque es importante señalar que éstas sí quedan comprendidas dentro de las mencionadas 

fuerzas transnacionales al igual que muchos otros movimientos de alcance internacional, 

como lo son las Iglesias, las Organizaciones Policiacas. las Corporaciones de Inteligencia. 

las Organi7.aciones Delictivas, los Movimientos de Protesta o los Grupos de Presión 

Internacionales, entre otros. 

Por ello, se vuelve a indicar que con el apelativo de ONG (Organi:::ac1ó11 No 

Gubernamental) aquí se hace referencia a ciertos grupos de la .wx:iedad cfril (de la cual 

hablaremos un poco más adelante dentro de este mismo capitulo) que se organi7~'\n para 

llevar a cabo fines sociales en forma licita, y cuyas funciones están orientadas a 

complementar aquellos rubros en que los Estados y gobiernos requieren de colaboración, 

sobre todo aquellos aspectos que por su naturaleza son esenciales y/o urgentes y no pueden 

esperar, como es el caso de la ecología, la salud. la educación, el desarrollo social, entre 

otros. 

El concepto de Organi:::ació11 No GuhenKZm<•ntal nace en el seno de la Organización 

de las Naciones Unidas en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial para 

identificar a los grupos que no tenían representación oficial de sus países de origen. pero 

que actuaban en algún organismo de ese espacio de concertación internacional. 

La ONU señaló en un principio que cualquier orga11i:::ació11 i11ternacional que 110 

sea establecida por medio de 1111 acuerdo i111erguhernam.•1ual, deberá ser considerada 

con10 1111organi:::ación110 gubcr11amcntal; para definirlas después, de manera general, como 

orga11i:::acio11es cfricas \'Olu11tarias si11 fines de lucro. En esta amplia definición se pueden 

incluir entonces diferentes modalidades de las mismas: 



.:u. 

a) Orga11i:acio11es úe hase: Generalmente constituidas por personas 

unidas por intereses comunes con el fin de fomenrar el bienestar de 

sus afiliados (cooperativas. organizaciones de padres de familia. de 

indigenas. de pescadores. de artesanos, etc.). La mayoría tiene 

personalidad jurídica. 

b) Movimielllos populares: Grupos sociales que surgen y se agrupan 

para la defensa de un fin detem1inado; actüan püblicamente y se 

concentran generalmente en un problema específico (movimiento 

agrario, feminista. derechos humanos. ecológicos. por la paz. etc.). 

No suelen tener personalidad jurídica. 

c) /11stit11cio11es de A¡KJyo: Son creadas por personas. normalmente de 

clase media o alta. profesionales, técnicos. académicos e intelectuales 

ciudadanos con espiritu cívico y solidario. que tratan de cooperar 

aportando asistencia técnica. crédito, capacitación. educación. etc .• a 

los movimientos populares y organizaciones de base. La gran 

mayoría tiene personalidad jurídica. 40 

Y aunque es evidente que existe una gran variedad de organizaciones. éstas 

comparten ciertos rasgos comunes; como el estar integradas principalmente por voluntarios 

y cooperantes o el contar con autonomía financiera., lo que les hace depender 

fundamentalmente de recursos privados y les permite llevar a cabo sus actuaciones sin 

condicionamientos externos o gubernamentales. 

Su actividad de cooperación y solidaridad ha ido adquiriendo mayor importancia en 

las últimas décadas. si bien hay que señalar que no es un fenómeno totalmente nuevo. pues 

sus orígenes se remontan mucho más atrás del siglo XX. 

"" Ruiz-Giméncz. Guadalupe ... La sociedad civil y la cooperación internacional para el desarrollo: la 
coopcrJción dcsccntra!iJ.ada ... En: l\.fariño Mcnéndcz. Femando y Femándcz Lic:sa.. Carlos. El Desarrollo y 
la Cooperación Internacional, Universidad Carlos 111 de Madrid Bolclln Ofici:ll del Estado. Madrid. 1997. 
pp. 147-14ll. 
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2.2 Orígenes y Desarrollo 

Se puede decir que el origen de las ONG's se encuentra a partir del momento en que 

existen áreas cuyas problemáticas rebasan la capacidad de acción de Estados y gobiernos, 

con lo que se da margen al surgimiento de entidades de carácter no gubernamental, que 

vienen a complementar o a abarcar totalmenle las actividades necesarias en esos campos, 

aunque en sus inicios no se identificaron con ese término. 

La primera organización no gubernamental reconocida como internacional fue la 

Convención Mundial Anti-Esclavitud. creada en 1840. Esta institución. establecida en el 

siglo XIX. realizó una campaña inlcrnacional de movilización de conciencia contra la 

esclavi1ud. La Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA. por sus siglas en inglés), creada en 

1855, fue también una de las primeras organi7.aciones internacionales ciudadanas no 

gubernamentales. Otros organismos de este tipo que incluso han seguido adaptándose a los 

tiempos modernos y continúan en acción son: la Cruz Roja Internacional. creada enl863 y 

el Comité Olímpico Internacional, fundado en 1894. La Asociación Internacional para el 

Trabajo fue otra de las primeras organizaciones no gubernamentales. pues fue establecida 

en 1900. 

Todo esto da una idea de que las ONG's no son cosa reciente, pues como puede 

verse. hubo un auge de estas organizaciones en el siglo antepasado, representadas por 

grupos de personas que se reunían para defender o reclamar determinada.o; cosas; por 

ejemplo las que lideraron todas las campañas por los derechos de las mujeres (las 

sufragistas). También con raíces en el siglo XIX. surgieron los sindicatos y las asociaciones 

internacionales de trabajadores. 

Otras asociaciones interesantes en ese sentido fueron las que llevaron adelante 

campañas anti-alcohol. que en su origen fueron movimientos de mujeres y las cuales 

condujeron posteriormente al prohibicionismo en la década de 1920 en Estados Unidos. Es 

interesante mencionar que el movimie1110 allfi-<1/c:ohol fue en su origen un movimiento de 

mujeres que tenia que ver con la violencia doméstica. 
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El siglo XIX vio aparecer entonces una gran diversidad de asociaciones civiles entre 

las que se incluían sindicatos, grupos de inspiración religiosa. movimientos pacifistas y 

humanitarios, etc.; que bien pueden reconocerse como organi7.acioncs internacionales no 

gubernamentales pioneras, pues precedieron a todas aquellas otras que vendrían a surgir un 

siglo dcspucs de manera extraordinaria. 

A partir de la conformación de estas primeras agrupaciones, se pueden identificar 

varios orígenes en cuanto al desarrollo de las organizaciones no gubernamentales (también 

llamadas organizaciones de In sociedad civil), entre los que cabe señalar los siguientes: 

Un primer origen destacado en todos los paises es la l>:h·.<ia, tanto la protestante 

como la católica. Desde sus inicios, In Iglesia ha detentado una vocación 

internacionalista expresada en su actividad misionera En algunos paises europeos., 

la gran mayoría de las organizaciones activas en la cooperación internacional 

proceden o mantienen lazos directos con instituciones eclcsiilsticas forntales (a 

veces laicas). En estos casos, la actividad social está estrechamente ligada con la 

religión y se manifiesta. entre otras fomtas. en la "caridad cristiana" Muchas de 

estas organizaciones se agrupan en redes internacionales y en los últimos años, han 

surgido varias instituciones sociales ligadas n otras religiones. algunas de ellas con 

actividad internacional. 

Un segundo grupo de organizaciones surgió a raiz del proceso de industrialización 

europeo y se relaciona con sindicatos y panidos de izquierda. paniculanncnte con 

aquellos de la social-democracia. Estas organizaciones. imponantcs en los paises 

escandinavos y en Alemania. mostraron desde su inicio una temprana vocación 

internacionalista. Destacan por ejemplo, las fundaciones políticas alemanas, muy 

activas internacionalmente a panir de mediados del siglo X..'\:. Un fenómeno menos 

extendido pero más reciente es la aparición de una serie de organizaciones 

vinculadas a movimientos y panidos políticos conservadores que también podrían 

agruparse en esta categoría. 
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Corno parte del proceso de secularización social. surge un tercer tipo de 

organización conectada al rno\·irniento humanista y con una base social de clase 

media. Estas organizaciones cuentan con un buen número de seguidores en algunas 

partes de Europa y tratan In solidaridad desde una "perspectiva exclusivamente 

ética". A diferencia de los grupos surgidos desde la Iglesia o la izquierda. estas 

organizaciones se consideran laicas y no apoyan directamente ninguna ideologia 

política; su estructura está muy poco jerarquizada (en comparación con aquellas de 

la Iglesia) y las relaciones con otras organi7.acioncs son muy fluidas Unas posibles 

precursoras históricas pudieron ser las sociedades benéficas y filantrópicas que 

aparecen en el Reino Unido en el siglo XIX; entre las cuales podrían mencionarse 

esas entidades que apoyan causas como la caridad. la atención n marginados. etc. 

Un cuarto grupo de organizaciones con orígenes difusos pero con creciente 

importancia. es aquel formado por organizaciones agrupadas bajo la denominación 

de "profesionales". Su procedencia es ,·ariada: la universidad. los colectivos 

profesionales (médicos, arquitectos. ingenieros. etc.) o el sector privado 

(fundaciones). En sus motivaciones combinan un cierto sentido ético con un afán de 

profcsionalización en su trabajo. por lo que la idcologia pasan un segundo plano.•• 

Aunque se pueden encontrar éstos y otros origcncs relacionados con la aparición de 

las ONG's. algo que también las identifica a todas son, en definitiva. sus firmes valores de 

solidaridad y compromiso con los objetivos y necesidades de la sociedad civil. 

2.3 Clasificación objetivos y actividades 

Corno se ha venido mencionando, las organizaciones no gubernamentales se han 

convertido en los últimos años en una de las fuerzas transnacionalcs más poderosas. Hoy en 

dia existen más de 30.000 ONG's internacionales y las que actúan sólo a nivel nacional, es 

decir. aquellas que sólo operan en su pais de origen. se cuentan por millones . 

.:; Frcrcs. Christian. La cooocración de las sociedades ch;lcs ó: la Unión Europc? con América Latina 
Asociación de Investigación~- Especialización sobn: Tcnus Iberoamericanos (AIETI). Madrid. 1998, 
pp.77-79. 
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Se han convertido en portavoces e instrumentos organizados de la participación de 

la sociedad civil en la cooperación internacional. Al hablar de ellas en conjunto. podríamos 

decir que confomlan un colectivo heterogéneo, con múltiples variantes en cuanto a su 

naturaleza institucional y orígenes, filosofia. estructura. participación de miembros, 

funciones y sistema de trabajo. Lógicamente, la pertenencia a determinada cultura social o 

el apego a cierta ideología, aporta también rasgos característicos a cada ONG, a sus 

objetivos y a la adecuación organizativa para su consecución. 

Existen ONG·s activas en la cooperación internacional con todas las formas 

imaginables: asociaciones de profesionales, unidades especiales de sindicatos. fündacioncs 

políticas, grupos de ayuda humanitaria y social o de lucha por la conservación del medio 

ambiente, por mencionar sólo unas cuantas. Sus actividades van de acuerdo a los objetivos 

planteados en sus estatutos constitutivos, los cuales difieren unos de otros por la naturaleza 

de sus fines y las idcologias que les dan origen. 

Y aunque su clasificación puede hacerse a partir de diferentes criterios. como puede 

ser el ámbito territorial en el que actúan (nacionales. regionales o internacionales) o por su 

dimensión y alcances; en este caso se intentará clasificarlas a partir de su actividad y 

objetivos, señalando que es una generalidad que se trata de aplicar para las ONG's a nivel 

internacional. y que desde luego, no agota los campos en los que dichas organizaciones 

pueden operar, pero que si pueden considerarse como los más importantes. 

ONG's DE ASISTENCIA SOCIAL Y HUMANITARIA 

Son aquellas cuya labor se centra en la ayuda a los grupos más desfavorecidos de la 

sociedad. Entre sus acciones se encuentran la integración de personas pertenecientes a 

grupos marginados (inmigrantes, ancianos, discapacitados, vagabundos, huérfanos. niños 

de la calle, mujeres maltratadas. etc.) así como la prevención de la marginación. Otra de sus 

actividades frecuentes es la de llevar a cabo iniciativas orientadas a la sensibilización 

social. Ejemplos de este tipo de organizaciones los constituyen: J.fé<licos sin FrcmfL•ras, 

Cni= R<lja /111cr11acio11a/, Ox:fam /11tcr11acio11al. entre otras. 
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Pero sin duda alguna. Cáritas Jmanacional es una de las organizaciones mas 

reconocidas en este rubro. Se trata de una confederación in1emacional de organi7_aciones 

católicas, la cual busca desempeñar una función protagonista en la misión socio-pastoral de 

la Iglesia; irradiando solidaridad y justicia social en el mundo. sin distinción de ra7.as o 

creencias rcligiosas. 42 Cáritas se inspira y toma su esencia de las escrituras cristianas y la 

enseñanza social de la Iglesia católica. Tiene corno punto de partida la compasión y la 

caridad e identifica algunos lnlorcs e/al"<' que son su guia a seguir: 

1) Dignidad de la persona humana como valor moral fundamental. 

2) Opción preferencial por los pobres y marginados. 

3) Destinación universal de los bienes de la tierra. 

4) Solidaridad. 

Cáritas trabaja por medio de la colaboración entre todas sus organizaciones 

miembros, presentes en un amplio número de paises. A través de sus valores y principios 

guía, ofrece programas y servicios eficaces para otorgar ayuda a los más necesitados de la 

sociedad. 

ONG•s PARA EL DESARROLLO (ONGD) 

Son aquellas que actúan a través de proyectos en los paises más pobres o bien 

facilitando ayuda de emergencia ante situaciones concretas. Sus iniciativas pueden incidir 

en =mpos muy diversos (agrícola, sanitario, educativo, vivienda. capacitación de 

profesionales. etc ). Surgen como alternativa o complemento a las ayudas que, desde los 

gobiernos de los paises más desarrollados. se destinan a la solidaridad internacional. Estas 

organizaciones han evolucionado desde sus inicios. y han pasado de prestar un tipo de 

ayuda "paternalista", a promover nuevas fomms de cooperación que se proponen facilitar el 

desarrollo sostenible de los paises más pobres; lo que consiguen trabajando con 

organizaciones de estos últimos y =pacitando a las personas que en ellos viven para que 

puedan seguir progresando sin depender en exceso de sus benefactores . 

..:: http:i/\\\\ \\ c~1ritas1111cmalio11.;1l.orc. 
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Ejemplo de ellas son: Asociación Ciudadanos cid A-fundo, /'f!r.wmas f!n Acción /Hlr 

un Mundo Mt!jor. Rt!clGFU (Gran Fratunidacl Uni»f!rsul) y A-fano.< Unida.<. Esta última 

asociación. modelo de ONGD, lucha desde 1960 contra la pobreza. el hambre. la 

desnutrición. la enfermedad, la falta de instrucción. el subdesarrollo y sus causas. Nació 

como una campaña puntual contra el hambre y a partir de 1978 adquirió plena personalidad 

jurídica, canónica y civil como organización. 

Para cumplir con su objetivo, Manos Unidas reali7.a acciones de sensibilización e 

información a la opinión pública sobre la realidad del Tercer Mundo; financia proyectos de 

desarrollo en Asia, África. América Latina y Oceanía. los cuales tienen como objetivo 

mejorar las condiciones de vida de sus habitantes para que puedan llegar a ser 

autosuficicntes. 

En el año 2000, esta organización financió 947 proyectos de desarrollo en 64 paises 

y continúa en constante lucha por incrementar sus logros ante el acelerado crecimiento de la 

pobreza y la marginación en los paises subdesarrollados. 

ONG's ECOLOGISTAS I DE PRESERVACION AMBIENTAL 

Son aquellas que velan por la correcta conservación del medio ambiente. En su 

labor prevalece un marcado componente de denuncia de las agresiones que continuamente 

se llevan a cabo contra los recursos naturales del planeta (derrame de desechos 

tóxicos/radioactivos, deforestación de selvas y bosques, aniquilación de especies animales. 

daño a la capa de ozono, etc.). Entre ellas podemos encontrar a: lntf!rnalllra. Pan¡:f!a, 

Acción por t!I Ahmdo .\c1fraje. Consf!jo de la Tierra. y por supuesto. Greenpeacf!. 

Indiscutiblemente la más reconocida por ser de las organizaciones más valientes y 

decididas en cuanto a la defensa del medio ambiente se refiere. Grccnpeace se enfoca a 

resolver problemas que amenazan el equilibrio ecológico del planeta y sus campañas se 

basan en información científica; pues lo que se busca es documentarse adecuadamente para 

alertar, cabildear, negociar, y proponer soluciones viables a lo que les preocupa. 
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Uno de los recursos característicos de Greenpeacc es realizar acciones dirc?ctas no 

violentas y resistencia civil pacifica, buscando denunciar. concientizar e involucrar a la 

opinión pública para obtener su colaboración en cuestiones urgentes. 

Como datos importantes, esta organi7..ación nació en 197 1. cuando un grupo de 12 

activistas rentaron un pequeño barco de madera y navegaron hasta el sitio donde Estados 

Unidos realizaba sus pruebas atómicas en Amchitka, Alaska para prote~-iar contra los 

ensayos nucleares. Ellos escogieron un nombre que unía la preocupación por la ecología y 

los deseos por un mundo libre de la amenaza nuclear: Greenpeace. Desde entonces, ha 

contribuido enormemente a rescatar y proteger nuestro entorno ecológico de muy variadas 

formas. logrando incluso obtener el apoyo y el reconocimiento de las Naciones Unidas en 

su lucha por combatir la destrucción del medio ambiente. 

Pero en este rubro, es importante destacar también el trabajo de otra organización 

que ha trabajado incansablemente en pro del rescate de la diversidad y riqueza natural de 

nuestro planeta: Worlci Wi/dlife Fotmd. La misión de WWF es poner un alto a la 

degradación del medio ambiente y construir un futuro en el que los humanos vivan en 

armonía con la naturaleza en base a los siguientes criterios: 

Conservando la biodiversidad biológica del mundo. 

Asegurando que el uso de los recursos renovables sea sustentable. 

Promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo de energía mal 

emplcado.43 

Desde su fundación en 1961, WWF se ha convertido en una de las organizaciones 

independientes más efectivas dedicadas a la conservación de la naturaleza, y actualmente 

trabaja en más de 100 paises, respaldada por cerca de 5 millones de personas en todo el 

mundo. Sus iniciales y su famoso emblema del oso panda se han convenido en un punto de 

reunión poderoso para todos los que se preocupan por el futuro del planeta y que desean 

ayudar de una manera efectiva a su conservación. 



En sus inicios, la labor de WWF consistía principalmente en la prott.-cción de 

animales y plantas en peligro de extinción, pero hoy en dia el alcance de su trabajo ha 

crecido enormemente~ pues la organización también ataca muchas formas de contaminación 

que están dañando el suelo, la atmósfera, el agua dulce y los océanos. 

ONG'S DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Son aquellas que se dedican a denunciar públicamente las violaciones a los derechos 

humanos. luchando constantemente porque sean reconocidos y respetados sin distinción de 

personas y en todos los paises. Como ejemplos de este tipo de organismos se puede citar a 

la Federación /11tl!r11acio11al di! Derechos ll11ma11os, a Derl!cho.> H11ma11<Js en América 

Latina o a /fuman Rights JVatch. Pero sin duda alguna. la más famosa en este campo es 

Amnistia /11tcr11acio11al. 

Organización reconocida con el Premio Nobel de la Paz en el año de 1977, cuenta 

con más de un millón de miembros y está presente en 160 paises. Fundada en 1961 por el 

abogado británico Petcr Benenson, Amnistía Internacional lucha por proteger el derecho de 

las personas a la libertad de conciencia, de expresión y de asociación. Sus actividades 

consisten básicamente en investigar violaciones a los derechos humanos y en difundir 

infonnación acerca del tema trabajando de diversas maneras y en base a los siguientes 

objetivos: 

Obtener la libertad de los presos ele conciencia. Esto cs. de aquellas personas 

privadas de su libertad a causa de sus convicciones políticas y/o religiosas. o bien en 

razón de su raza, idioma o condición social. 

Lograr que se juzgue con prontitud e imparcialidad a todos los presos políticos. 

Conseguir la abolición de la pena de muerte y la erradicación de la tortura asi como 

de otros tratos crueles. inhumanos o degradantes. 

Acabar con las desapariciones y los homicidios politicos .... 

-'-' http://www.cdai.org 



ONG"s DEL TRABA.JO 

Las organizaciones que se ocupan del tema del trabajo buscan fomentar la justicia 

social asi como los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos: libenad 

sindical o derecho de sindicación, derecho de negociación colectiva, abolición del trabajo 

forzoso, igualdad de oponunidades y de trato, asi como otras cuestiones relacionadas con el 

trabajo. Prestan asistencia técnica, principalmente en los campos de formación y 

asesoramiento técnico y profesional, politicas de empico, legislación y relaciones laborales, 

condiciones de seguridad social y salud en el trabajo, cooperativas, entre otros. Dentro de 

este tipo de organizaciones están: Confcdcració11 Mundial del Trahajo, Central 

J.ati11oamcrica11a de Trabajadores, Co11fcderació11 ¡,·uropca de Sindicatos, Co1if<•dcració11 

/111er11acio11a/ de Organizaciones Sindicales Libres. 

Entre ellas se encuentra también la Federación Sindical Mundial, que se caracteriza 

por apoyar y promover la acción de los sindicatos en cada país para defender los derechos y 

las demandas de los trabajadores, defender sus intereses y combatir todas las formas de 

dominación. servidumbre, explotación y opresión hacia ellos. Como organización 

internacional. su papel consiste en ser un centro de cooperación, de diálogo entre sus 

miembros para 

experiencias. 

lograr sus propósitos a través de intercambios de información y 

ONG"s DEL COMERCIO 

Buscan fomentar la comunicación entre industrias y empresas con el fin de 

promover relaciones que permitan la identificación y resolución de problemas comunes que 

afectan al sector comercial y empresarial. Abarcan cuestiones relacionadas con la economía 

de mercado en general y se desempeñan en áreas relacionadas con las políticas de comercio 

e inversiones. así como en áreas técnicas o sectoriales (servicios financieros. tL"Cnologías de 

la información. marketing, transpone, normas de competencia y propiedad intelectual. etc. 



Una organización de este tipo es la Camara de Comercio /11ter11ucim"1/. Con sede 

en París. Francia. fue fundada en el año de 1919 y actualmente reúne a m:is de 7 ,500 

empresas. bancos y asociaciones económicas en 140 paises. Cuenta con 64 Comités 

Nacionales en todo el mundo, los cuales transmiten a sus respectivos gobiernos los puntos 

de vista de la Cámara e informan a la sede de ésta las preocupaciones de sus comunidades 

económicas locales. 45 

La Cámara de Comercio Internacional sirve a la comunidad económica mundial 

mediante la promoción del comercio internacional de mercancías, de inversiones, de la 

apertura de mercados de bienes y servicios y de la libre circulación de capitales. Pos..-e el 

status de organismo consultivo del más alto nivel ante las Naciones Unidas y mantiene 

también estrechas relaciones con la OMC. la OCDE. la Comunidad Europea. el Banco 

Mundial y otros organismos económicos internacionales. 

ONG's DE LA IDEOLOGIA Y LA POLITICA 

Son aquellas que enarbolan alguna ideología. ya sea política o de cualquier otra 

índole, caracterizándose también por su dedicación a la defensa desinteresada de posiciones 

morales, espirituales o de otro ideal; como la justicia social. la libertad. la igualdad de 

género. cte. 

Buscan crear consensos para la participación de la sociedad. para enriquecer su 

perspectiva y potenciar su capacidad de influencia. Se conciben como espacios ciudadanos 

de naturalc7..a plural. flexible. democrática. propositiva. Las asociaciones comunistas y las 

organizaciones feministas se insertan en esta clasificación, por ejemplo: Red Femmisw 

!11ter11acio11a/, C01ifere11cia /11ter11acio11al de Partidos Políticos, Afasoneria /11ter11acio11a/. 

Una de las más reconocidas, la /11ter11acio11a/ Socialista. es una organización 

mundial de partidos socialdemocrátas, socialistas y laboristas. Actualmente agrupa a 141 

partidos políticos y organizaciones de todos los continentes. 

,.,. http://iccntcx.org.nt.x 
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Su origen se remonta a las primeras organizaciones internacionales del movimiento 

laboral y desde entonces sus actividades han ido en aumento y su membresia ha crecido 

considerablemente; pues los partidos laboristas. socialdemócratas y socialistas son hoy en 

dia una fuerm política considerable en las democracias del mundo. Como organi7..ación no 

gubernamental. la Internacional Socialista cuenta con status consultivo en las Naciones 

Unidas y trabaja en el ámbito internacional con otras organizaciones que tienen objetivos 

políticos similares. 

ONG's DEL DEPORTE 

Se dedican a la promoción, organiza_ción, y desarrollo de eventos deportivos 

nacionales e internacionales. Sus objetivos están orientados también a proporcionar apoyo 

para la formación y entrenamiento de deportistas participantes en competencias 

profesionales. 

Ejemplos de estas organizaciones son: la Asociación /11ten1C1cio11a/ de Ciclistas 

Profesionales, el Comité Olímpico /111er11acio11a/ y la Federación /111en10ciot1C1/ de f'iitbol 

Asociación (1'110"A). 

Ésta última. la Fédération lnternationale de Football Association o FIFA, 

organización mundialmente famosa. fue fundada en París el 21 de mayo de 1904 por 

delegados de Bélgica, Dinamarca, España, Francia. Holanda, Suecia y Suiza. Coordina las 

actividades de las confederaciones futbolísticas continentales: la AFC en Asia, la CAF en 

Africa. la CONCACAF en Norte/Centroamérica y el Caribe. la CONMEBOL en 

Sudamérica. la UEFA en Europa y la OFC en los territorios de Oceanía. Reconocida como 

la federación internacional del depone más popular. el fútbol (pues es jugado por más de 

200 millones de jugadores federados): bien puede decirse que es la máxima organización 

deponiva del mundo. 
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ONG's DE PROFESIONALES 

Son organizaciones establecidas para la representación. defensa, protección y 

promoción de los intereses de personas dedicadas a una profesión en particular. Buscan 

trabajar en relación a cuestiones comunes a su profesión especifica.. fomentar la solidaridad 

entre los afiliados y conformar un espacio para la organización de actividades formativas y 

de capacitación constante de sus miembros. 

Entre ellas se incluyen: Socfrdad GeOJ..'r<!fica /11ter11acim1a/, A.mcu1citi11 A-fundial d.: 

Abogados, Economistas sin Frontera.'<, entre otras; pero como importante ejemplo de sólida 

organi?.ación de este tipo está la Federación De mal /111er11acio11al. que tiene más de 100 

años de conformada; constituyéndose como vinculo de unión entre los profesionales de la 

Odontología y representando un modelo para las demás asociaciones similares cuyo 

objetivo es buscar la constante superación de sus agremiados. 

Además de estos rubros anteriormente señalados. que como se mencionó sólo son 

algunos. pues la variedad de campos en los que surgen ONG's es muy amplia en la 

actualidad; éstas también pueden clasificarse en cuanto a su tamaño. pudiendo identificarse 

como organismos gigallles o e11a11vs, aunque su dimensión no está relacionada con su 

influencia. pues existen grupos que aunque son pequeños y con un número reducido de 

miembros realizan labores importantes y se ocupan de problemáticas considerables 

mediante la cooperación. rebasando incluso a organizaciones intergubcmamentales que no 

han tenido eticacia. 46 

Precisamente. debido a la gran diversidad de áreas en las que operan. así como a sus 

distintos objetivos. implantación y alcances geográficos y demás rasgos característicos que 

poseen. resulta dificil idemificar un patrón de composición definido en cuanto a su 

estructura; ya que cada una de ellas se organiza y dirige de manera independiente y 

.llltónoma, de acuerdo a su tamaño y tipo de acti,·idad. 

- Mcrlc Marce!. ~. p.341. 



2.4 Relación de las ONG's con las Naciones Unidas. 

El vinculo entre la ONU y las ONG's, según está establecido en el Aniculo 71 de la 

Cana de San Francisco, es el Consejo Económico y Social (ECOSOC); el cual podra hacer 

arreglos adecuados para celebrar consultas con organi7.acioncs internacionales no 

gubernamentales que se interesan en los asuntos que le competen El Consejo reconoce que 

dichas organi7.aciones deben tener la oportunidad de expresarle sus opiniones por medio de 

este sistema de consultas, ya que con frecuencia tienen experiencia o conocimientos 

técnicos especiales que son útiles para su labor; para lo cual emitió las Resoluciones del 27 

de febrero de 1950 y del 23 de mayo de 1968, en donde se reglamenta lo sei\alado por el 

citado Articulo de la Carta. 47 

De esta fon11a, la relación entre ONG's y las Naciones Unidas se reali7.a a través de 

la adquisición del status o carácter consultivo que la ONU. via el ECOSOC, otorga a este 

tipo de organizaciones en base a diversos criterios. El carácter consultivo es una 

caracteristica adquirida por una ONG en particular a la cual se le ha otorgado una categoria 

de consulta que le permite tomar u otorgar puntos de vista sobre los temas a los que ésta 

organización se dedique. 

El contar con carácter consultivo ante los órganos de la ONU da lugar a una relación 

que crea derechos y obligaciones especificas para las ONG's. por lo cual existe un 

mecanismo coordinador del ECOSOC que actúa como supervisor de las actividades de 

estas organizaciones en lo concerniente a su status consultivo. Este proceso lo lleva a cabo 

el Comité para Asuntos de las Organi7.aciones No Gubernamentales, que es uno de los 

Comités Permanentes del Consejo Económico y Social. el cual supervisa y controla la 

celebración de consultas entre éste último y las citadas organizaciones. 

1 ~ Para n1ayor inforn1ación~ consúltcsc: Unitcd Nations. Din..'Ctory of Non-Govcmrncntal Org.ani.1..ations 
associatcd with thl' Dcpartmcnt of Public lnfonnation 1999-2000. Unitcd Nations. Ncw Yo•k. 1999. 



El carácter consultivo que se otorga a las ONG's se divide en tres categorías. En la 

categoría 1 están las organi7.aciones que tienen un interés primordial en la mayoría de las 

actividades del ECOSOC. Éstas, tienen la capacidad de proponer cuestiones a las 

Comisiones y Conferencias Internacionales que dependen del Consejo, para que sean 

incluidas en el orden provisional del día en las sesiones públicas que éste celebre, 

sometiendo sus puntos de vista en forma verbal. 

En la categoría 11 están las organizaciones que tienen competencia esp..-cial en 

esferas específicas, por lo que su participación es más limitada en los asuntos del Consejo. 

Pueden enviar declaraciones a fin de que sean utilizadas como documentos de trabajo del 

Consejo mismo o de sus Comisiones. 

Finalmente, en lo que podría considerarse como la tercera categoria, existe una 

especie de registro en el que se enlistan organizaciones a fin de consultarlas cuando sea 

pertinente, por considerar que pueden aportar una contribución de importancia a las labores 

del Consejo mediante la celebración de consultas especiales. Cabe mencionar que estas 

organizaciones también pueden enviar observadores a las sesiones públicas del Consejo. 

En general, todas las organizaciones no gubernamentales incluidas en cualquier 

categoría consultiva, pueden hacer consultas con la Secretaria General de las Naciones 

Unidas sobre cuestiones de interés común. 

Entre los principios que guían la determinación de elegibilidad para obtener el 

carácter consultivo de una ONG se encuentran los siguientes: 

La organización deberá estar en relación con los asuntos que caen dentro de la 

competencia del Consejo Económico y Social. 

Sus propósitos y principios deberán estar de conformidad con el espíritu y 

principios de la Cana de las Naciones Unidas. 



SI 

Deberá estar autorizada para hablar en nombre de sus miembros por medio de 

representantes autorizados. 

Deberá ser internacional en su estructura con los miembros que ejercen el 

derecho de voto.•• 

Del mismo modo, mediante la resolución 1296 (XLIV) del 23 de mayo de 1968, el 

ECOSOC adoptó una posición que refuerza su capacidad de control sobre las ONG's en lo 

que respecta ni origen de los fondos de que disponen, previniendo que el carácter 

consultivo podrá ser retirado dentro de los casos siguientes: 

a) Si existen los elementos que establezcan de una manera definitiva que un 

Gobierno ejerce, secretamente, presión sobre una Organización a través de 

medios financieros, para encaminarla a ejecutar netos contrarios a los principios 

y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. 

b) Si una Organización abusa manifiestamente de su status consultivo para 

contradecir sistemáticamente a los Estados miembros de In ONU, o a conspirar 

por motivos politicos en violación a los principios de In Carta.•• 

Con ello, se muestra la importancia que la ONU da al otorgamiento del status 

consultivo para las ONG's, pues ante todo se busca que la vinculación con este tipo de 

entidades contribuya a hacer realidad los objetivos de su Carta. 

!-lay una cantidad cada vez mayor de ONG's en todo el mundo que trabajan de 

manera cotidiana con la comunidad de las Naciones Unidas, lo que permite intensificar la 

cooperación con sus organismos especializados (UNESCO, FAO, OMS, UNICEF. PNUD. 

etc.) en una gran diversidad de áreas de interés para In comunidad internacional en general. 

·•• Unitcd Nations. ~.p. VI. 

.. 
9 Unitcd Nations. Ano1ication to Consultativc Status \\ilh ECQSOC. En: www.un.oru cs.;v·coordination/ngo 
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2.5 Las ONG"s y su capacidad de respuesta ante la sociedad cjvil 

Es inevitable que al tocar el tema de las ONG's se haga alusión al tém1ino de 

sociedad civil, pues este tipo de entidades constituyen una de las fomtas en las cuales se 

ésta se organiza; si bien es necesario reconocer que abarca un campo mucho más extenso 

que el que se refiere sólo a aquéllas. 

Ahora bien, al señalar que las ONG"s sólo son un segmento de la amplia catcgoria 

designada como sociedad civil. es importante definir que se entiende como tal Para 

Norberto Bobbio. el concepto se refiere a la esfera de las relaciones sociales que no está 

regulada por el Estado.~º Basándose en esta idea. también se ha entendido a la sociedad 

civil como aquéllas partes de una nación que no pertenecen a la esfera estatal, y su sustento 

es, en tém1inos prácticos. la activa participación de los individuos. asociaciones y 

movimientos que la componen;" dentro de los cuales se pueden identificar sin duda a las 

ONG's. 

Algunos autores coinciden en señalar que fue hasta la década de 1970 cuando 

empieza a fraguarse como nunca antes el papel protagónico de la sociedad ci1.ril. 

representada en sus primeros años por la acción de organizaciones que fueron conquistando 

espacios de acción entre las políticas de cooperación gubernamental. El desarrollo en 

décadas posteriores de una cooperación de carácter privado o no gubernamental, hoy en 

algunos paises superior a la oficial o gubernamental, fue creando un tejido de redes de 

actores civiles en todos los países. 

•· Bobbio. Norberto. Estado, Gobierno y Sociedad. F.C.E .• 1• rcimprcsión. Mé.xico.1997, pp. 3942. 
'' Fern:indCJ. Santillán. José. La sociedad ci\·il dcsoués del Muro La rcyolución de las masas. En: 

Bucareli Ocho. Suplemento de Información y Análisis Politico de El Uni"crsal. No. SS, Año 2, Domingo S 
d.! Agosto de 1999, p.16. 



Eso hizo posible que con el transcurso del tiempo surgiera una transformación en la 

definición y las politicas de cooperación internacional. identificando más ampliamente a la 

sociedad civil como aquel espacio de la esfera pública donde grupos auto-organi7_ados. 

movimientos y personas que son relativamente autónomos del gobierno. intentan anicular 

valores, crear asociaciones y solidaridades y avan;r,ar en la pers<..-cusión de objetivos 

con1uncs. 

Todos esos movimientos que surgen al interior de la sociedad civil involucran la 

interacción de un considerable número de individuos cuyos intereses y estilos de vida se 

ven afectados por alguna situación determinada; interacción que puede estar encaminada 

hacia el logro de un objetivo común. como por ejemplo. lograr un cambio. 

La mayoría de los movimientos sociales. y por supuesto las ONG's. toman al 

cambio como uno de sus propósitos fundamentales; entendiendo a éste como la 

transfonnación de un estado de cosas no deseable a un estado que garantice mejoría. 

bienestar. seguridad. En otras palabras, se trata de generar resultados favorables, de dar 

respuestas concretas a esos objetivos que se persiguen colectivamente. 

Son precisamente el dinamismo y el compromiso asumidos por esos movimientos 

de la sociedad civil los que han ido influyendo en el ámbito de la cooperación 

internacional; dando origen a una gran variedad de organiz.aeiones y entidades 

independientes, surgidos a panir de las nuevas necesidades de tipo político. económico, 

social, humanitario o cultural que presenta la sociedad mundial de nuestros días. 

En el umbral del Siglo XXI es indudable la coexistencia de factores positivos y 

negativos en lo que se refiere a la organización de esa sociedad internacional. lo que se 

refleja en elementos de progreso y desarrollo gracias a la labor de organismos 

especializados en áreas especificas. pero también en vulnerabilidad, desprotccción social o 

falta de atención en aquellos campos en donde la cooperación intergubernamental 

organizada no ha sido lo suficientemente adecuada o prácticamente no existe. 



Ahí es donde actúan todas esa agrupaciones. movimientos y comunidades de origen 

civil. bajo las consignas de la solidaridad y el altruismo; buscando dar respuesta a infinidad 

de problemáticas. Por ello la proliferación de las ONG's. que ínteresa a casi todos los 

sectores de la actividad social y es una prueba que viene a demostrar cómo es que en las 

últimas décadas se ha venido presentando una i11ter11acio11ali:aciú11 de los problemas." 

Hoy más que nunca. cuando pan.-cc que uno de los rasgos mas notorios ni interior de 

las sociedades es la pérdida de valores en todos los ámbitos de la vida humana. es menester 

rescatar cuestiones como la dignidad de las personas. la solidaridad. el apoyo y la ayuda 

mutua. la sensibilidad hacia las carencias de los demás. cte.; lo cual sólo es posible 

mediante la participación de la sociedad civil. representada por las personas que se sienten 

interpeladas ante la injusticia. la desigualdad. la falta de atención hacia los necesitados. y 

que buscan constantemente abrir espacios para expresar sus opiniones y rcali7.ar acciones 

concretas que mejoren la situación de los pueblos, y que en general. contribuyan a lograr un 

mundo más justo y equitativo para todos. 

El movimiento de Alcohólicos Anónimos (A.A.) como fenómeno representativo de 

la organización de In sociedad civil internacional. precisamente muestra un modelo de 

colaboración y servicio encaminado a In solución de problemáticas sociales comunes que 

no han sido abordadas eficientemente por organismos o instituciones oficiales ni interior de 

los países. A.A. es sin duda una entidad transnacionnl que. al igual que otras ONG's 

constituidas bajo ese enfoque de solidaridad y de intensa actividad humanitaria. representan 

una vin de solución a problemas que se han generado ni interior de la sociedad mundial de 

nuestros dias. 

De ahi la importancia de profundizar en esta gran fraternidad y en la forma en la que 

han logrado consolidarse como una entidad singular; que aunque difiere un tanto de las 

formas organi7~'ltivas que presentan la mayoría de las ONG's y demás agrupaciones de su 

tipo. definitivamente si puede insertarse dentro de la dinamica de la organización 

internacional por ser una comunidad a nivel universal. corno se expondrá a continuación. 

•: Mcrlc. Marccl. QnJ:iL. p.3~7. 



CAPITULO 111 

Akohólicos Anónimos CA.A.): Un movimiento de alcances mundinlcs 

Desde tiempos remotos, el alcoholismo ha representado uno de los mayores 

problemas sociales que afectan a la humanidad, ya que acarrea consecuencias terribles en 

los ámbitos familiar, social, económico y cultural de todos los pueblos 

Reconocido corno una enfermedad crónica por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en 1957, el alcoholismo es "un desorden de la conducta caracteri7.ado por la 

ingestión repetida de bebidas alcohólicas, hasta el punto de que excede a lo socialmente 

aceptado y que interfiere con la salud del bebedor. con sus relaciones interpersonales y con 

su capacidad para el trabajo".n 

Siendo entonces una enfermedad social, sólo socialmente se puede controlar. Y 

dentro de los tratamientos que se han propuesto para lograr lo anterior, el programa de 

Alcohólicos Anónimos (A.A.) es sin duda alguna el más efectivo. 

Alcohólicos Anónimos, que ha sido reconocido como el mol'imielllo espirit11al más 

1111portal/fe de?/ siglo -~ por sus principios profundamente humanos, ha trasmitido su 

mensaje de vida a millones de personas alrededor del mundo. La diferencia de culturas o de 

lenguas no ha sido un obstáculo, pues el alcoholismo es un flagelo que está presente por 

doquier, ya que surge como resultado de los males emocionales que se generan en todas las 

sociedades. 

En este capitulo. se abordarán los puntos principales sobre el movimiento de A.A .• 

que ha traspasado todas las fronteras y el cual representa un verdadero fenómeno dentro de 

la dinámica de la organización internacional por sus peculiares caracteristicas. 

"Edwards G. y Gross M. Kcllcr. Alcohol Rclatcd Disabilitics. World Hcalth Organi7.ation. J9n. 



3.1 Definición de Alcohólicos Anónimos (A A l 

Ln definición del movimiento A.A. que se presenta a continuación. se cita con 

frecuencia en lns reuniones de sus grupos y puede filcilmente encontrarse en la literatura 

cditnda por ellos mismos: 

Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua 

experiencia, fortaleza y esperanza para resofrer su problema comtín y ayudar a otros 

alcohólicos a recuperarse del alcoholismo. 

El tínico requisito para ser miembro de A.A., e.•· el deseo de dejar la bebida. Para ser 

miembro de A.A. no se pagan lwnorarios ni cuotas; nos mantenemos con nuestra•· propia'< 

contribuciones. A .A. no esta a.filiada a ninguna secta, religión, partido politico, 

orga11i=ació11 o i11stitució11 al}..711/la; 110 de.sea i111erve11ir en contro\'t!rsias. 110 re.spalda 11i Sf! 

opone a ninguna causa. Nuestro objetil•o primordial es mw1tenerno.s .sobrios y ayudar a 

otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad." 

Este enunciado resume lo que es A.A. y se lee diariamente en varios idiomas. al 

iniciarse cada una de las miles de juntas que se celebran en todos los paises hasta donde se 

ha extendido su mensaje. Actualmente, se ha establecido en más de 160 naciones y existen 

numerosos grupos ubicados en ellas, los cuales reúnen a más de 2,000,000 de alcohólicos." 

La experiencia histórica ha demostrado la gran efectividad del programa de esta 

fraternidad. integrada por enfermos alcohólicos que se ayudan. apoyan y refuerzan 

mutuamente en su necesidad de permanecer en In abstinencia. Porque más que representar 

un tratamiento contra el alcoholismo, el programa de A.A. es unn formn de vida; la cual ha 

sido aplicada por ese gran número de personas que se han recuperado y han permam."Cido 

sobrios por el resto de sus vidas. 

" Enuncü1do tomado del libro: Alcohólicos Anónimos en Mc.xico. Central Mexicana de Sc";eios Generales 
de A.A .• A.C.. ~léxico. 2000. p. 11. 
"'" lnforn1ación proporcionada en las Oficinas de la Ccntr.il Mexicana de Servicios Generales de A.A .. A.C. 
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Pero antes de adentrarse en el estudio del movimiento A t\., seria imponante 

rescatar brevemente algunas cuestiones generales acerca del alcoholismo; el cual es 

calificado erróneamente como un vicio o como falta de moralidad del individuo que lo 

padece, cuando en realidad es una seria enfermedad que afecta In vida de infinidad de seres 

humanos, sin impollnr sexo, raza, edad o condición social. 

Ahora bien. el alcoholismo tiene niveles de gravedad, ya que no es lo mismo estar 

en las primeras etapas que sufrir la ruina fisica y mental como consecuencia de haber 

abusado del alcohol durante muchos años. Por eso es que para comprender de manera mas 

completa el proceso de In enfermedad, se han dado no sólo definiciones, sino también 

clasificaciones del alcoholismo. La mayoria de los investigadores sobre el tema han hecho 

una división en dos grandes grupos: 

Alcoholismo Intermitente.- Se caracteriza por la incapacidad que tienen los 

enfermos de controlarse una vez que han empezado a beber. así como por los 

periodos de abstinencia que se intercalan entre una y otra borrachera y que 

pueden durar semanas y hasta varios meses. El estado de embriaguez suele 

prolongarse por semanas, generalmente hasta que un problema serio de orden 

organico obliga al alcohólico a detenerse. Después de unos días. sobre todo si es 

atendido por el médico, se recupera fisicnmente y queda en espera de la 

siguiente etapa de intoxicación. 

Alcoholismo Invetera@.- Aqui, el sujeto ha sufrido la pérdida de su libertad 

para abstenerse de ingerir alcohol y por ello tiene que hacerlo cotidianamente., 

trayendo esto consecuencias terriblemente serias si no se encuentra una solución 

a su manera de beber. 56 

Sin embargo, ésta división no proporciona una clasificación como tal, pues es 

necesario hacer referencia a criterios más amplios que señalen el nivel de gravedad que 

padece un enfermo alcohólico. 

"' Vclasco FcmándCL Rafael. Esa cnfcmtedad llamada alcoholismo. Ed Trillas. l\lc!xico. 1990, p. 28. 
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Una de las clasificaciones más aceptadas por tomar en cuenta lo anterior. es la 

proporcionada por el Dr. E.M. Jellinek. quien incluyó además las complicaciones fisicas y 

la dependencia psicológica del alcohol. proponiendo cinco grados distintos de alcoholismo. 

a los que dió nombres de letras griegas· ' 7 

Alcoholismo Alf11.- Consumo excesivo de bebidas alcohólicas por razones meramente 

psicológicas, sin que haya pruebas de que "los tejidos se adaptan al alcohol ... Esta 

dependencia se debe al hecho de que el alcohol aporta al individuo un alivio a sus 

molestias fisicas o a sus conflictos emocionales No existe en este caso ni In pérdida del 

control, ni la incapacidad para abstenerse. Tampoco se puede apn.-ciar una evolución 

progresiva y, en realidad. no se trata aún de una verdadera enfem1edad. sino de una 

forma neurótica de consumo de alcohol. Aft.-cta a quienes tienen problemas del carácter 

y sufren conflictos relacionados con la ansiedad y la frustración; el alcohol es para ellos 

un tranquili7A'lnte muy efectivo. 

Alcoholismo Beta.- Consumo excesivo de bebidas alcohólicas que provocan un dai\o en 

los tejidos. pero aún no hay dependencia del alcohol. Se caracteriza por las 

complicaciones que produce una ingestión excesiva y prolongada. tales como: la 

gastritis. la polineuritis y la cirrosis. Como no existe la dependencia lisien. no se 

presenta el sindrome de abstinencia o supresión. pero puede haber dependencia 

psicológica. 

Alcoholis.QJ.Q_QaJTI.ª.- Consumo excesivo de bebidas alcohólicas en el que hay pruebas 

de la existencia de tolerancia y de sintomas de abstinencia. un consumo máximo y 

fluctuante de alcohol y una notable pérdida del control sobre si mismo. Se presenta 

dependencia lisien y psicológica. El enfermo puede dejar el alcohol durante semanas y 

aun meses. apareciendo el sindrome de abstinencia; pero al volver a ingerirlo pierde 

totalmente el control. 

,- Jcllinck.. E.M. Nueva versión de la Tabla de la Alcoholomania. Oficina ln1crgrupal de Scr-icios de AA 



Alcoholismo Delta.- Consumo excesivo de bebidas alcohólicas en donde también hay 

pruebas de la existencia de tolerancia y sintomas de abstinencia. pero hay un nivel más 

estable en el consumo de alcohol. Existe una dependencia fisica y psicológica. pero a 

diferencia del Alcoholismo Gama, el sujeto no puede abstenerse de beber ni aun por 

unos dias. 

Alcoholismo Ensilon.- Es el alcoholismo periódico. también llamado dipsomanía. Aqui 

el enfermo. más que perder el control de si mismo. experimenta lo que se conoce como 

imposihilidad de ahsti11e11cia. 

La clasificación que realizó el Dr. Jellinek sobre los niveles de alcoholismo, fue 

modificada en 1960 para América Latina. presentándose como se detalla a continuación:'" 

Abstinencia de alcohol.- Es la ausencia absoluta del consumo de alcohol o su consumo 

en cantidades moderadas. no superiores a cinco oportunidades en el ailo y en ocasiones 

excepcionales. 

Consumo moderado de alcohol.- Consiste en un consumo habitual menor a 100 mi. de 

alcohol absoluto por día y/o la presencia de menos de dos estados de embriaguez al año. 

Consumo excesivo de alcohol.- Se caracteriza por el consumo habitual (más de tres dias 

a la semana) a causa de la dependencia psicopatológica o sociocultural de más de 100 

mi. de alcohol absoluto (que seria el equivalente a más de un litro de vino. más de dos 

litros de cerveza. más de un cuarto de litro de bebidas como el cogilac. whisky, tequila. 

ron, vodka, etc.) al día o en caso análogo, la presencia de 12 o más estados de 

embriaguez al ailo. 

sg Pércz Uribc. Elidcth y Tiozol SánchCT.., Honcncia. Motivación al logro en un Gruoo de Alcohólicos 
Anónimos. Tesis de Licenciatura. UNAM. Facultad de Psicologla. Mé.xico. 1995. p. 30. 



Consumo natológico o alcoholismo.- Es una enfermedad caracterizada por la presencia 

regular de dependencia al etanol, siendo su índole de tipo sociocultural. psicopatológica 

o fisica. Esta dependencia se manifiesta como una tendencia inmodificable a la 

ingestión alcohólica y contra la cual el enfermo se encuentra poco menos que indefenso. 

Tales son los tipos reconocibles de alcoholismo. dentro de los cuales se ubican 

prácticamente todos los sujetos alcohólicos. quienes independientemente del grado de 

avance de su enfermedad, pueden encontrar en el programa de Alcohólicos Anónimos un 

apoyo efectivo para lograr mantenerse sobrios e incluso para superar su mal. El individuo 

que ingresa a uno de sus grupos, efectúa realmente un cambio notable en su existencia., y 

por lo general, adquiere un sentido de responsabilidad ante los otros compaikros. ante su 

familia y ante la sociedad. 

Actualmente, A.A. tiene un gran renombre e imagen de credibilidad a nivel 

mundial, por considerar que su filosofia ha sido pionera en lo relacionado a la recuperación 

de una serie de diversas patologías que afectan a los seres humanos. A.A. es todo un 

movimiento democrático único, sin ningún gobierno central y con sólo un mínimo de 

organización formal, ya que carece de reglas u obligaciones. A continuación se relata cómo 

fue que se inició este fenómeno, que hoy por hoy, representa la esperanza de salvación de 

millones de alcohólicos en todo el mundo. 

3.2 Origcncs y Desarrollo Histórico 

Para hablar acerca de cómo se origina y se desarrolla la comunidad de A.A. 

alrededor del mundo, es menester referirse a la ,;da de sus dos cofundadores: los 

familiarmente conocidos dentro de la fraternidad como Bill y el Doctor Bob. 

William Griffith Wilson (Bill). nació en East Dorset. Vermont, el 26 de noviembre 

de 1895. Su padre, Gilman \Vilson, fue un alcohólico. A la edad de nueve años y tras el 

divorcio de sus padres. Bill queda al cuidado de sus abuelos paternos junto con su hermana 

Dorothy. 
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A los catorce años conoce en el colegio a Ebby. cuya amistad seria determinante en 

el futuro. para iniciar su proceso de sobriedad y los primeros pasos en la conformación del 

movimiento A.A. 

A la edad de 16 años. se enamora de la hija de un pastor. pero al fallecer ésta. 11ill 

entra en una depresión profunda que perduraria hasta su ingreso a In Universidad de 

Norwich, una academia militar en Vermont. Su aprovechamiento académico se ve truncado 

por su baja autoestima y su aislamiento. 

Es hasta 1 914 cuando conoce a Lois Durnham. quien seria su esposa y parte 

importante de la consolidación del proyecto A.A. desde sus inicios. Un poco antes de 

casarse. Bill comienza a ingerir sus primeras copas. conviniéndose desde entonces en un 

bebedor desenfrenado. pues constantemente perdía el autocontrol. Por esa época ( 1917-18). 

durante la Primera Guerra Mundial. se embarca hacia Europa y a su regreso se establece 

junto con su esposa en la ciudad de Nueva York. Los primeros años son buenos 

económicamente. pero la situación comienza a revertirse; ello lleva a Bill a sumirse de 

nuevo en depresiones y por ende, en continuas borracheras. Se traslada junto con Lois a 

Brooklyn l lcights. en donde la enfermedad del alcoholismo pondría la vida de Bill 

totalmente fuera de control. Él mismo relata detalladamente: .. Volví a beber .. una. dos. tres 

botellas diarias de ginebra casera. Yo no podia parar. y lo sabia"'. ' 9 

En 1933 es internado por su esposa y su cuñado en el Hospital Charles B. Towns. 

un lugar caro. pero especializado en el tratamiento de los alcohólicos. Bill fue atendido en 

ese lugar en más de una ocasión por sus continuas recaídas. Pero es hasta su reencuentro 

con su viejo amigo Ebby. un año después. que comen?.aría a vislumbrar una verdadera 

solución a su problema. 

El 1 1 de diciembre de 1934, Bill se interna nuevamente en el Hospital Towns y 

Ebby lo visita Le insiste en que participe en una de las reuniones de los llamados Grupos 

Oxford. que a el lo habían ayudado a dejar de beber. 

'' W .. Bill. Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad. Una breve historia de A.A Central Mc.xicana 
de Servicios Gcnorales AA.. A.C .. p. 59. 
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Ebby le expone detalladamente su experiencia: .. Aprendí que tenia que admitir que 

estaba derrotado; vi que tenia que hacer un inventario personal y confesar mis defcclos; 

aprendí que nccesilaba resti1uir el daño que había causado a 01ras personas. Se me dijo que 

debía praclicar una forma de entrega personal absolulamcntc desinteresada. como es el 

darse por entero a otras personas. Ahora bien. yo sé que vas a sorprenderte. pero me 

enseñaron que debería intentar comunicarme con el Dios que yo aceptara y p1..-dirle la fl1c17.a 

suficiente para cumplir estos simples preceptos .. anles de que hubiera empc7.ado lodo esto. 

lan pronto como decidí probar con mentalidad abierta. me par1..-ció que mi problema 

alcohólico desaparecía de mi vida. Ya no se 1rn1aba simplemente de una lucha contra la 

bebida ... me sentí completamente liberado del deseo y no he tomado una sola copa durante 

varios meses"". 60 

Al principio, su amigo habla logrado motivarlo. pero Bill volvió a recaer en crisis de 

depresión hasta que, desesperado y con temor de volver al alcohol, busca refugio en la 

oración y en Dios. Se derrota ante si mismo, se da cuenta de que no puede contra su 

enfermedad y que necesita ayuda, por lo que decide acudir al lugar recomendado. 

Junto con su esposa, se presenta a una reunión, en donde conoce los principios que 

regían a los Grupos Oxford: Renuncia. Confesión. Reparación del dailo causado, Plegarias, 

Asistencia hacia los demás. También ailadian los llamados Cuatro Absolmos: Absoluta 

Honestidad, Absoluta Pureza. Absoluta Generosidad y Absoluto Amor. 

Esos grupos tenían sus bases en la ideología del llamado movimiento 

\Vashingtoniano. iniciado en Baltimorc en 1840 por seis individuos que intentaron 

controlar su alcoholismo mediante reuniones grupales de ayuda mutua. Ahi. cada miembro 

podía ser el orador en tumo y relatar su historia: cómo había sido como persona, cuales 

eran sus malas acciones. cómo había dañado a los demás. qué lo habia hecho cambiar, 

cómo recibió la gracia de Dios. etc.; práctica que posteriormente sería implementada por 

los .·\.A. con ciertas adaptaciones. 

N• Ibidcn1~ p. 60. 



Retomando entonces esos puntos pñncipales, los Grupos Oxford fueron fundados 

por Frank 13uchman y deben su nombre a unos discipulos suyos, misioneros egresados de la 

Universidad de Oxford, en África. El lider de estos grupos en Estados Unidos fue el 

reverendo Samuel Shoemaker. de la Iglesia episcopal en la ciudad de Nueva York 

Gracias a las ideas que pusieron en práctica para hacer frente al alcoholismo, al que 

ellos ya reconocian como una enfermedad, se sentaria el precedente de lo que mas adelante 

seria Alcohólicos Anónimos; pues basándose en lo que ahí observó, y después de acudir 

cierto tiempo al grupo, Bill comenzaría a inspirarse para salvar a otros alcohólicos que, 

como Ebby y como él, podrian encontrar una solución para dejar de beber. "Mis 

pensamientos empezaron a correr cuando imaginé la reacción en cadena que podria 

suscitarse entre los alcohólicos, cuando pasara el mensaje y estos principios al siguiente y 

así en forma sucesiva. Más de lo que nunca pude imaginarme, sabia positivamente ahora 

que yo deseaba trabajar con otros alcohólicos". 61 

La primera vez que Bill asistió al grupo que se encontraba en la misión del 

reverendo Shoemaker habló ante los demás asistentes, pero al salir siguió bebiendo durante 

tres días más. Se interna entonces en el hospital y cuatro días después. ya desintoxicado. 

vive una experiencia espiritual que seria definitiva para su proceso de recuperación. Al dia 

siguiente, su amigo Ebby le regala el libro .. Variedades de la Experiencia Religiosa". de 

William James. 

A partir de estos sucesos, Bill comienza a trabajar intensamente para transmitir el 

mensaje a otros alcohólicos, reconociendo que sólo mediante el intercambio de 

experiencias y el apoyo mutuo. él y muchos más, podria encontrar una verdadera salida: 

"1'1ientras estuve en el hospital me vino la idea de que había millones de alcohólicos 

desahuciados que estarían felices teniendo lo que tan gratuitamente se me había dado. Tal 

,·ez podría ayudar a algunos de ellos. Ellos a su vez podrian trabajar con otros ... Mi esposa 

Y yo nos entregamos con entusiasmo a la idea de ayudar a otros alcohólicos a resolver su 

problema". 62 

··= Alcohólicos Anónimos. El Libro Gr.mdc. Ccniral Mexicana ele Servicios Generales AA. A.C .• pp. IJ-14. 
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En mayo de 1935, iniciado ya en su recuperación y después de cinco meses de 

sobriedad, es contratado como representante de una agencia comisionista que buscaba el 

control de una industria de juguetes en Akron, Ohio. l lospcdado en un hotel del lugar, 

viéndose tentado a recaer en la bebida, tuvo la idea de llamar a los Grupos Oxford locales: 

"Recordé que tratando de ayudar a otras personas, yo mismo había logrado mantenerme 

abstemio. Por primera vez lo senti pr<if111uk1me111e. Pensé: Necesitas otro alcohólico con 

quien conversar. Necesitas otro alcohólico tanto como él te e .. -iá necesitando" •l 

Decide llamar a alguna Iglesia y, escogiendo al 117.ar, el Padre Walter Tunks es 

finalmente quien lo escucha y le proporciona una lista de diez personas alcohólicas de su 

comunidad. Después de intentar con los primeros nueve números sin ningún resultado, es 

en el último en donde encuentra respuesta. Hcnrictta Sciberling es quien lo atiende y 

comprende su petición. y ni pensar en In persona indicada para ello, lo pone en contacto con 

alguien conocido como el doctor Bob. 

Robcrt Holbrook Smith (Bob) nace et 8 de agosto de 1879, y desde muy joven tuvo 

inclinación hacia el alcohol. A los 26 años ingresa a la Universidad de Michigan a estudiar 

medicina y ahi conoce a un grupo de bebedores, lo que empeora su condición alcohólica 

Bajo la sentencia de los directivos del colegio de dejar la bebida o ser expulsado, consigue 

por fin graduarse a los 3 1 años de edad. 

Poco después, se casa con Anne Robinson Riplcy, con quien habia mantenido un 

noviazgo de 1 7 años y se instalan en una casa en Akron. pues él trabajaba como residente 

en el City Hospital del lugar. En esa época. la Ley Seca estaba en su apogeo en tos E.U. y 

sólo se autori7.aba a los médicos ciertas cantidades de alcohol como apoyo clinico. Esio fue 

aprovechado por Bob para seguir bebiendo en exceso. 

"' w .. Bilt. º1LQ.L. p. 66. 



Los siguientes quince años fueron terribles para su familia Dob promctia una y otra 

vez no volver a beber, pero siempre recaía. Poco a poco fue siendo excluido de su circulo 

social. Cuando en 1934 se termina la Ley S<..'Ca, decide ingerir bebidas con niveles bajos de 

alcohol, pensando que así podría controlar su adicción. Llegaba a tornar caja y media de 

cerveza a diario y comenzó a presentar alteraciones en su salud La situación económica 

empeoró para él y su familia y los estragos de su padecimiento ya comenzaban a reflejarse 

en su estado anímico: temblor en las manos, ojos rojizos, faltas al trabajo. A raíz de esto, su 

esposa lo convence de acudir a los Grupos Oxford. 

A pesar de sentirse cómodo al estar ahí, Dob no estaba muy de acuerdo en algunos 

aspectos; se le dificultaba la entrega a la e.xperiencia religiosa. Sabia que su vida estaba 

fuera de control y en busca de sentirse un poco mejor, leia todo lo que se le proporcionaba 

en el grupo. Pero es hasta que la Sra. Seiberling lo pone en contacto con Bill, que vendría el 

inicio de la verdadera recuperación. 

El 11 de mayo de 1935, cuando recibe la llamada de Bill, Henrietta piensa de 

inmediato en el Dr. Bob y logra reunirlos a ambos en una cita en su casa, la cual duró mas 
de seis horas. Al relatar aquel din de su primer encuentro, Bill menciona: "Este era el 

hombre que habría de ser mi socio y fundador del Grupo Númern Uno ... Este era el Dr. 

Bob. quien seria el ca-fundador de A.A".64 

En ese histórico encuentro, Bill y Bob compartieron sus experiencias alcohólicas y 

asi fue como surgió un lazo de identificación reciproca. al relatar el recuerdo de los 

sufrimientos y amargas situaciones que su enfermedad les habia acarreado: "Como ustedes 

ven, nuestra conversación fue una cosa completamente mutua ... Sabia que yo necesitaba a 

este alcohólico tanto corno él me necesitaba a mi. Esto era lo fundamental. Y este dar y 

tomar mutuo es el corazón de todo el trabajo ... en A.A. hoy en dia. Esta era la forma de 

llevar el mensaje. El eslabón que faltaba lo encontramos aquí en mi primera conversación 

con el Dr. Bob .. -"' 

M lbidcm, p. 67. 
'':ro lbidcn1. p. 70. 



Bill permaneció un tiempo más en Akron y las primeras semanas fueron dificiles, 

pues Bob tuvo varias recaídas. Pero finalmente, el 10 de junio de aquél año y después de 

una última borrachera en una Convención Medica. éste último tomó la decisión. Comenzó a 

visitar a sus acreedores y a todas aquellas personas a quienes había ofendido con su 

conducta y su recuperación era ya un hecho; Bob nunca volvió a ingerir una gota de 

alcohol. 

A partir de ese día. Bill y Bob comenzaron a trabajar incansablemente con la idea de 

transmitir su mensaje a otros alcohólicos. t>ñmeramentc, acudieron ni Hospital donde Bob 

trabajaba y ahí conocieron a Bill D., ni cual consideraron el A.A. número tres. Junto con él, 

siguieron buscando a otras personas que sufrieran a consecuencia del alcoholismo y asi se 

fue conformando un pequeño grupo de pioneros. que en sus inicios sólo contaban con la 

solidaridad entre unos y otros. 

La pequeña comunidad se apoyaba en los preceptos tomados de los Grupos Oxford, 

pero fuera de ello no había más material que los orientara. No habin libros que aclararan 

gran cosa sobre el alcoholismo; mucho menos que dejaran en claro que éste cm una 

enfermedad. Asi que ellos se dieron a la tarea de ir conformando todo un ideario sobre los 

principios que habña de adoptar su movimiento. 

Los primeros integrantes del grupo retomaron algunas lecturas de la Biblia 

relacionadas al perdón, la misericordia. la humildad, la caridad y la oración. También 

rescataron cienas ideas del mencionado libro de \Villiam James· "Variedades de la 

Experiencia Religiosa". entre las cuales se mencionaba que el cambio sólo podía gestarse 

cuando una persona llegaba al estado máximo de desesperación y derrumbrc. lograba 

reconocer su derrota y. finalmente. hacia un llamado a un Poder Supcñor y a la vez lanzaba 

un grito de socorro a otro ser humano.66 

~ Flores Flores. Lcticia. Relación entre el nivel de Autocon-.--epto ,. el ticmoo de p;nnancncia en el Programa 
dc A A en gruoos de Alcohólicos Anónimos de la zona sur del D. F. Tesis de Licenciatura. UNAM. Faculud 
dc Psicología. ;l.!Cxico. 2000. pp. 41....$2. 



En el otoílo de 1935, se reunían ya varios alcohólicos en casa de Bob y se 

continuaba buscando a otros enfermos en hospitales y en las calles. A los que iban llegando 

se les pedía que hicieran su propio inventario, que admitieran sus defectos y que pidieran 

perdón a aquéllos a quienes hubieran herido con su comportamiento durante su etapa como 

bebedores. Mientras tanto, todas las noches Bill y Bob trabajaban tratando de estructurar un 

programa que pudiera ser presentado ante todos los que llegaran a su recién creada 

agrupación. 

Poco después, Bill regresa a Nueva York para convertir su casa. ni igual que In de 

Bob, en centro de rt..'llnión para otros alcohólicos en recuperación. Busca candidatos en el 

Hospital Towns y en la misión Oxford. Durante los siguientes aílos, asila a muchos 

enfermos en su hogar y, a pesar de los altibajos y varias malas experiencias, él y su esposa 

continúan luchando por mantenerse firmes y rescatar a más individuos. 

Se mantiene en contacto continuo con Bob y juntos deciden separar su movimiento 

de lo que eran los grupos Oxford, pues no coincidían del todo con algunos de sus 

lineamientos; como cm el caso de la evangelización intensa que se buscaba o el punto 

tocante al anonimato. que no era una cuestión del todo respetada por los miembros de esos 

grupos, los cuales continuaban cstigmati7.ando socialmente a las personas que acudían a 

ellos llamándolos borrachos. 

Lo que tanto Bill y Bob querían era comenzar a construir un verdadero programa. 

partiendo del reconocimiento del alcoholismo como una enfermedad nsi como de la 

confianza en un Poder superior, cualquiera que éste fuera y cómo fuera entendido por los 

enfermos que querían recuperarse y controlar su manera beber. Esto debería quedar 

concretado incluso por escrito, pues la experiencia que estaban desarrollando. la creación 

de un movimiento de ayuda, sólo podía seguir avanzando si encontraban más medios de 

difusión. 



Para 1938. los alcohólicos de Akron y Nueva York sumaban más de 100 y se podian 

contemplar sus primeros éxitos. Bill escribe los llamados /Joc:t• /'a.m.,· sugeridos para la 

recuperación y comienza a escribir también el conocido como /.ihro Grande de Alcohólicos 

Anónimos; en el cual se narran las historias de sus fundadores y presenta un claro informe 

del programa que se scguia dentro de los primeros grupos de bebedores que integraban la 

naciente fraternidad. Este primer escrito füc enviado a los miembros en Nueva York y en 

Ohio. y en él 13ill menciona el por qué del anonimato· "Es imponante que nosotros 

permanezcamos anónimos porque en el presente somos muy pocos para atender el gran 

número de solicitantes que han de resultar de esta publicación. Siendo la mayoría gente de 

negocios y profesionales no podremos realizar bien nuestro trabajo en tal evento. 

Quisiéramos que se entienda que nuestra labor alcohólica no es profesional". 07 

En ese mismo año. John D. Rockcfcllcr dona 5.000 dólares al movimiento, pero 

deja en claro que sería lo único que les otorgaria porque pensaba que la fraternidad no debla 

recibir más donativos, ya que tarde o temprano habría problemas y se desviarian los 

objetivos de su agrupación. Con esta idea de no permitir que el dinero fuera causal de 

conflictos. se crea la Fundación Alcohólicos Anónimos como fideicomisaria para A. A. 

En 1939, Bob empieza a trabajar intensamente junto a otro personaje importante 

para esta comunidad: la hermana lgnacia; quien colabora de manera trascendental en el 

tratamiento de aproximadamente 5,000 casos en los diez años posteriores. 

En ese mismo año aparece una comitiva de alcohólicos de Cleveland. quienes 

habian leido el Libro Grande y deseaban fundar un grupo en aquél lugar. Ellos serian los 

primeros en acercarse para lograr llevar el mensaje a otro estado más de la Unión 

Americana.. al que scguirian poco a poco todos los demás en donde fue haciéndose presente 

el espíritu de la fraternidad de A.A. 

67 Alcohólicos Anónimos. Ob. Cit. Prólogo a la Primera Edición. p. VIL 



Para 1940, los grupos A.A. son reconocidos y recomendados por lideres de diversas 

Iglesias, favoreciendo su expansión. En 1941 el periodis1a Jack Alcxandcr publica un 

anículo en el Salurday Eveníng Posl acerca de ellos,6
" y a raíz de esle hecho los miembros 

se incrementaron de 2,000 a 8,000 individuos para finalizar el año, consolidándose así una 

Oficina de Servicios Generales para alender a los llamados que se hacían por decenas: 

"Gradualmente los grupos de Nueva York y de Akron llegaron a multiplicarse. Desde 

Nueva York empezaron a expanderse hacia Filadelfia y \Vashington ... La semilla de A.A. 

había empezado a crecer. .. E~-ia cadena podía llegar a darle la vuelta al mundo algún día. 

¡Qué tremenda esta idea¡". 69 

Al paso del tiempo se fueron conformando grupos en todo el territorio 

estadounidense: Los Angeles, BufTalo, Pittsburgh. Kansas City, Houston, Missouri, 

Orcgon, Scattle, Minneapolis; lodos ellos lugares pioneros donde el mensaje y la 

experiencia de A.A. rescataron a incontables alcohólicos. Entre las interrogantes que los 

fundadores se hacían al eon1emplar los primeros é.xitos de su comunidad estaba 

precisamente cómo crecer rápida pero sólidamente. 

La consolidación vendría definitivamente en la década de los cuarenta. Esto fue 

posible gracias a su empeño y a la expansión tan grande que fueron logrando. ayudándose 

en gran pane de las publicaciones editadas y de la creación de una revista oficial: A.A. 

< irape"i""· la cual serviría de mucho para unificar y compartir experiencias de los 

miembros a nivel nacional (en los E.U.) y más adelante, a nivel mundial. 

3.3 La 1rasnacionalizaeión de la fraternidad. 

Como se mencionaba. para los 40's el crecimien10 a nivel mundial de _AA. era ya 

algo notable. En Canadá, país vecino, se había hecho presente a partir de 1941 gracias al 

grupo que logró formar un trabajador de Toronto. 

r>M Consultar Anexos al final de este trabajo. 
''

9 W .. Bitl. Qp. Cit.. p. 75. 
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En 1942. los fundadores en los Estados Unidos reciben cartas desde Australia. 

donde un médico y un sacerdote se habían unido para compartir sus c.xpericncías y 

deseaban estar en contacto para obtener literatura y el Libro Grande. 

En Irlanda. el mensaje llega en 1946; en Inglaterra y Escocia un año después: .. Por 

medio de la correspondencia con Nueva York había dos o tres ingleses que ya t.-staban 

empezando la lucha por su sobriedad. Pero la aparición de estos dos en escena trajo como 

resultado el nacimiento de un activo grupo de A.A. Como consecuencia de ello. Londres y 

toda Inglaterra hoy en din están llenos de gruposº'.70 

Y en la gran mayoría del resto de los paises hasta donde llegó el mensaje de la 

fraternidad, los grupos comenzaron con sólo la buena voluntad y el empeño de alcohólicos 

que encontraron en el programa de A.A. una respuesta verdaderamente eficaz. 

Es importante mencionar que no sólo por sus propias publicaciones se dieron a 

conocer y la aparición de A.A. en Sudafrica es un ejemplo de ello: un corrt.-dor de seguros 

de Johannesburgo leyó un artículo en Readers DiJ:e-'1 sobre el movimiento y pidió 

información a Nueva York a la par que empezó a buscar afanosamente a otros bebedores de 

su ciudad para conformar el primer grupo por aquel lado del mundo. 

La década de los so·s marca la culminación del firme crecimiento y presencia de 

A.A. en la esfera internacional. En 1950 se integra la primera Conferencia de Servicios 

Generales en Nueva York y se organiza una Conferencia l\.1undial con representantes y 

delegados de todo el mundo; esto para aprobar literatura autorizada de A.A. a nivel mundial 

y separarla de la Junta de Servicios Generales de E.U.-Canadá. también llamada 

Fraternidad de A.A. 

Durante esos primeros años, A.A. fue acumulando una experiencia sustancial que 

indicaba que ciertos principios y actitudes a nivel de grupo tenían un gran valor para 

asegurar la supervivencia de la estructura de la Comunidad. 
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Desde 1946, los fundadores y miembros pioneros de A.A. habían venido 

resumiendo algunos de esos referidos principios y los pusieron por escrito en la revista 

internacional de la Comunidad, el A.A. Grapevine. bajo el titulo de las Doce Trculicio11e., de 

Alcohólicos Anónimos; las cuales fueron aceptadas y aprobadas por la Comunidad en pleno 

en la Primera Convención Internacional celebrada en Clcveland, Ohio en 1950. Ahi fue 

donde el Dr. Bob hizo su último acto de presencia ante la Comunidad y, en su charla de 

despedida, se enfocó en la necesidad de mantener simple el programa de Alcohólicos 

Anónimos Junto con los asistentes. él vio a los delegados adoptar con entusiasmo las Doce 

Tradiciones de A.A. para usarlas permanentemente en todos los grupos. El Dr. Bob falleció 

en noviembre de ese mismo año, sobrio y con la satisfacción de haber trasmitido su valiosa 

experiencia para que otros también alcanzaran la sobriedad. 

En los años siguientes las actividades de la oficina de Nueva York serian 

grandemente ampliadas, incluyendo ahora relaciones públicas, consejo a los nuevos gnipos, 

servicios a los hospitales, n las prisiones y a los Solitarios e Internacionalistas. La sede 

continuaba publicando libros y folletos y además supervisaba la traducción de esta 

literatura a otros idiomas. La ahora revista internacional. el A.A. Grapcvine. tenia ya una 

elevada circulación. Estas actividades y otras tantas habían llegado a ser indispensables 

para A.A. en su totalidad. 

No obstante. estos servicios vitales estaban todavia en manos de una aislada Junta 

de Custodios. cuyo único vinculo con la Comunidad habían sido 13ill y el Dr. Bob. Como 

los cofundadores habían previsto años atrás, llegó a ser imperativo vincular a esos 

Custodios de los Servicios Mundiales de A.A. (ahora la Junta de Servicios Generales de 

Alcohólicos Anónimos) con la Fraternidad a la cual servian. Por lo tanto se convocó a una 

reunión de delegados de todos los estados y provincias de los E.U. y Canad:i.. Así 

constituido. este organismo de servicio mundial se reunió por primera vez en 1951. 

A pesar de cierta aprensión suscitada por la propuesta. la asamblea tuvo un gran 

éxito. Se había creado la Conferencia de Sen·icios <ienerales de A.A. y, a través de este 

medio. se había asegurado el funcionamiento global de A.A. para el futuro. 



En ese mismo año se le otorga a Alcohólicos Anónimos el Premio Lasker. en la 

Opera de San Francisco. donde los alcohólicos sobrios estaban presentes en número 

incontable. Para Bill y el Doctor Bob, aquello que una vez pareció una débil semilla habia 

producido un árbol gigantesco. 

La segunda Convención Internacional tuvo lugar en St. Louis en 1955. con motivo 

de la conmemoración del 20" aniversario de la Comunidad. Para aquel entonces, la 

Conferencia de Servicios Generales ya había demostrado su indudable valor. Ahi, en 

nombre de todos los pioneros de A.A., Bill transfirió a la Conferencia y a sus Custodios la 

futura vigilancia y protección de A.A.: .. En esta ocasión. cuando A.A voltea una página 

histórica, cuando el liderazgo recaerá en una compañia más amplia que en el pasado. demos 

gracias a Dios por su bondad para con nosotros, por la forma como ha guiado, prosperado, 

usado, enriquecido y desarrollado esta fuerza maravillosa de nuestro tiempo y por toda la 

promesa que A.A. representa para incontables millares y tal vez millones de personas en el 

futuro". 71 

En 1957 se forma la primera Junta de Servicios Generales en ultramar, primera 

asociación civil de A.A. en otros paises, integrada por Irlanda y Gran Bretaña; con sus 

comités propios en materia de edición y publicación de literatura aprobada. de información 

al público, de dependencias, de finanzas, etc. Ese año, las filas de Alcohólicos Anónimos 

superaban los 200 000 miembros, con aproximadamente 7,000 grupos en 70 paises. 

En 1962. ya retirado del servicio en Oficinas y después de dejar integrado el Comité 

de Información al Público en Nueva York. Bill propone los llamados Doce Cmtceptos para 

el .\"ervicio kfwulial. documento que habla acerca de cómo administrar los asuntos de A.A. 

a través de las Conferencias y Juntas de Servicios Generales sin que se conviertan en un 

lugar de .. peligrosa riqueza o poder".72 

"'
1 Jbidcm. p. 266. 

" Consultar Anexos al final de este lrabajo. 
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Gracias a estos preceptos, asi como a todo lo contenido en las Doce Tradiciones. el 

movimiento ha llegado a constituirse en una gran comunidad universal; lo cual ha 

demostrado que la experiencia de A.A. puede superar casi todas las barreras de ra7.a. credo 

e idioma. A continuación se transcriben ambos documentos, los cuales constituyen la pit..-dra 

angular sobre la que hasta hoy día continúa trabajando la gran fraternidad de Alcohólicos 

Anónimos. 

LAS DOCE TRADICIONES 

l. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia; la recuperación personal depende de la 
unidad de A.A. 

2. Para el propósito de nuestro grupo sólo existe una autoridad fundamental: Un Dios amoroso 
tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros lideres no son más que 
servidores de confianza. no gobicn1an. 

3. El único requisito para ser miembro de A.A. es querer dejar de beber. 

4. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a A.A. 
considerando con10 un todo. 

5. Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: Llevar el mensaje al alcohólico que aún está 
sufriendo. 

6. Un grupo de A.A. nunca debe respaldar, financiar o presur el nombre de A.A. a ninguna 
entidad allegada o empresa ajena, para evitar que los problemas de dinero, propiedad y 
prestigio nos desvíen de nuestro objl'livo primordial. 

7. Todo grupo de A.A. debe mantener.;e completamente a si mismo. negándose a recibir 
contribuciones de afuera 

8. Alcohólicos A116nin1os nunca tcndr3 car:ictcr profesional pero nuestros centros de servicio 
pueden emplear trabajadores cspcciak~. 

Q A.A .. como tal. nunca debe ser orgamz.ada. pero podcn1os crc..'lr juntas o comités de servicio 
que sean dircctatncntc rcsponsablt..~ ante aquellos a quienes sirven. 

10_ Alcohólicos Anónirnos no tiene op1món acerca de asuntos ajenos a sus activid:idcs; por 
consiguiente su non1brc nunc.., debe ~zclarsc en polén1icas püblicas. 

l l. Nuestra política de relaciones públicas se basa mas en la atracción que en la promoción; 
necesitamos n1antcncr s1cn1prc nuestro anonin1ato personal ante la prensa .. la radio. la 
televisión y el cinc. 

12. El anommato es la base espiritual de nuestras Tradiciones, recordándonos siempre 
anteponer los principios a las personalidades. 
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DOCE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO MUNDIAL 

l. La responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales de 
A.A. deben siempre residir en la conciencia colectiva de toda nuestra Comunidad. 

2. La Conferencia de Servicios Generales se ha convertido. en casi todos los aspectos, 
en la voz activa y la conciencia efectiva de toda nuestra Comunidad en sus asuntos 
mundiales. 

3. Para asegurar su dirección efectiva. debemos dotar a cada elemento de A A -la 
Conferencia. la Junta de Servicios Generales y sus distintas corporaciones de 
servicio. personal directivo, comités y ejecutivos-. de un DerL-cho de Dt.-cisión 
tradicional. 

4. Nosotros debemos mantener a todos los niveles de responsabilidad, un .. Dert.-cho de 
Participación" tradicional, ocupándonos de que a cada clasificación o grupo de 
nuestros servidores mundiales les sea pemtitida una representación con voto, en 
proporción razonable a la responsabilidad que cada uno tenga que desempeñar. 

5. En toda nuestra estructura de servicio mundial, un ''Den-cho de Apelación .. 
tradicional debe prevalecer. asegurándonos así de que la opinión de la minoría sea 
oída, y de que las peticiones de rectificación de los agravios personales serán 
consideradas cuidadosamente. 

6. La Conferencia reconoce también que la principal iniciativa y la responsabilidad 
activa en la mayoría de estos asuntos. debe ser ejercida en primer lugar por los 
miembros Custodios de la Conferencia. cuando ellos actúan entre ellos mismos 
como la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos 

7. La Carta Constitutiva y los Estatutos. son instrumentos legales. y los custodios 
están. por consiguiente. totalmente autori7.ados para gobernar y conducir todos los 
asuntos de servicios. La Carta de la Conferencia en si misma no es un instrumento 
legal; más aún. se apoya en la fuerza de la tradición y en la fortaleza de las finanzas 
de AA. para su efectividad. 

8 Los Custodios son los principales proyectistas y administradores de los grandes 
asuntos de política y finanzas globales Con respecto a nuestros servicios. 
constantemente activos e incorporados separadamente. los Custodios. como síndicos 
fiscales ejercen una función de supervisión administrativa. por medio de su facultad 
de elegir todos los directores de estas entidades. 

9 Buenos directores de servicio en todos los niveles son indispensables para nuestro 
funcionamiento y seguridad en el futuro La dirección básica de servicio mundial 
que una vez ejercieron los fundadores de Alcohólicos Anónimos, tiene 
necesariamente que ser asumida por los Custodios. 
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10. Para cada responsabilidad de servicio debe corresponder una autoridad de servicio 
parecida, y el alcance de tal autoridad debe de ser siempre bien definido 

11. Los Custodios deben siempre ser asistidos por los mejores comités permanentes y 
por directores de las corporaciones de servicio, ejecutivos, personal de oficina y 
consejeros bien capacitados. La composición, cualidades. procedimientos de 
iniciación, derechos y obligaciones serán permanentemente asuntos de verdadero 
interés. 

12. La Conferencia cumplini con el esp1ntu de las Tradiciones de A A., teniendo 
especial cuidado de que la Conferencia nunca se conviena en sede de peligrosa 
riqueza o poder; que fondos suficientes para su lirncionamiento. mas una reserva 
adecuada, sean su prudente principio financiero, que ninguno de los miembros de la 
Conferencia sea nunca colocado en una posición de autoridad incondicional sobre 
ninguno de los otros. que todas las decisiones importantes sean alcanzadas por 
discusión. votación y siempre que sea posible, por unanimidad substancial; que 
ninguna actuación de la Conferencia sea punitiva a personas. o una incitación a 
controversia pública, que la Conferencia nunca deba realizar ninguna acción de 
gobierno autoritaria, y que como la Sociedad de Alcohólicos Anónimos, a la cual 
sirve. la Conferencia en sí misma siempre permanezca democnitica en pensamiento 
y en acción. 

Para poner en practica los Doce Conceptos se crea en 1969 la Reunión de Servicio 

Mundial. la cual se ha venido efectuando cada dos ru1os desde 1972. alternando su sitio 

entre Nueva York y una ciudad de ultramar. Los delegados de la R.S.M. se han reunido en 

Londres. Inglaterra; Helsinki. Finlandia; San Juan del Rio, México; Guatemala. Guatemala; 

Munich. Alemania; Cartagena, Colombia; y Auckland. Nueva Zelanda. 

Con todo lo anterior. es posible afirmar que la trasnacionalización de la fraternidad 

A.A. sólo fue posible gracias a que sus integrantes se esforzaron por anteponer a cualquier 

otra cosa. los principios dieron base al movimiento: "Las herencias principales de los veinte 

primeros aiios de Alcohólicos Anónimos son los legados de Recuperación. de Unidad y de 

Servicio. Por el primero nos recuperamos del alcoholismo; por el segundo permanecemos 

juntos en la unidad; y por el tercero nuestra sociedad funciona. y sirve a su propósito 

fundamental de llevar el mensaje a tod.os aquellos que lo necesitan y lo desean ... 73 

., \V .• Bill. ~-p. 52. 
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Dejando tras de si una historia dignn de admirarse por haber sido el eofundador de 

una verdadera filosofia de vida, Bill W. murió en Ja sobriedad el 24 de enero de 1971 en 

Miami Beaeh. Florida. Siete meses atrás. en ese mismo Jugar había pronunciado ante la 35º 

Convención Internacional de A.A. lo que resultaron ser sus últimas palabras para sus 

compañeros: Dios les bendiga et ustedes y a Alcohólicos A11ó111mo.,· ¡x1r<1 .\'iempr<'. 

3.4 Organización funciones y estructura 

Actualmente, todos los días. en más de 160 paises y en diversos idiomas, entre 

personas de todas las razas. edades y condiciones sociales que juntas integran un 

conglomerado de más de dos millones almas. se celebran las reuniones de los incor.tables 

grupos de A.A. alrededor del mundo. 

El hecho de haberse convertido en un movimiento que ha traspasado todas las 

fronteras pudiera ser el argumento central para clasificar a la fraternidad de A.A. dentro de 

las llamadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) a nivel internacional Sin 

embargo, A.A. resulta ser una organización "desorganizada", una comunidad atípica dentro 

de la organización internacional. 

Ya en las primeras publicaciones se mencionaba: "A.A. nunca puede tener una 

dirección o gobierno organizados ... toda Nación, toda socit.'Clad. sea cual fuere su clase. 

tiene que ser un gobierno administrado por seres humanos. La focultad para dirigir o 

gobernar es Ja base de las organizaciones en todas partes. Sin embargo. Alcohólicos 

Anónimos es la excepción ... Nunca debemos formar una junta que nos gobierne. pero 

tambicn es claro que siempre hemos de necesitar trabajadores que nos sirvan. Esa es la 

diferencia entre el espíritu de autoridad conferida y el espíritu de servicio.. es por ese 

espíritu de servicio que elegimos a los comitcs rotatorios informales de los grupos de A.A .• 

el grupo de ·asociación de intergrupo para cada área, y la Conferencia de Servicios 

Generales para A.A. como un todo". 74 

•• Ibídem. p. 52. 
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Estas ideas quedaron plasmadas en la novena Tradición de A.A .• presentando una 

paradoja; pues el movimiento representa una sociedad dc!sor¡:tmi::ada, que sin embargo 

cuenta con .,·ervicios orKani:ados. 

Y es que las instancias constituidas dentro de A.A. no son una autoridad en si; por 

ejemplo. la Conferencia de Servicios Generales no está estructurada para gobernar, sino que 

sólo debe tomar a su cargo el cuidado y la custodia permanente de la organi7..ación de los 

servicios mundiales para toda la Comunidad. Sus miembros hacen constante referencia a 

que Alcohólicos Anónimos como una agrupación general, no está organizada en un sentido 

oficial o político. No hay instancias o lideres que gobiernen propiamente, ni reglas o 

reglamentos. ni honorarios o cuotas. 

No obstante, desde los inicios de la Comunidad se ha reconocido una clara 

necesidad de prestar ciertos servicios a los alcohólicos y a sus familias en todas partes del 

mundo. Hay que contestar las solicitudes de información, hay que escribir. imprimir y 

distribuir la literatura. hay que responder a las peticiones de ayuda: .. Si nadie se encarga de 

los trabajos de un grupo, si su teléfono carece de quien lo conteste, si nadie contesta las 

cartas. la sociedad de Alcohólicos Anónimos. tal como la conocemos. dejaría de c.xistir. 

Nuestras líneas de comunicación con el mundo exterior qucdarian intenurnpidas y no 

podríamos ayudar a quienes necesitan nuestra ayuda ... 7~ 

La organización estructural de Alcohólicos Anónirnos76 es bastante diferente a la de 

cualquier otra agrupación. sociedad o institución que se conozca: A.A. no es una 

organización en el sentido usual de la palabra, con jerarquias de poder; en su lugar. es una 

fraternidad de iguales. Y esa comunidad. que si bien se autodeclara no organizada, si ha 

urganizado una serie de sen;cios para hacer más efectivas sus funciones, de modo que 

cuenta con· Grupos Locales, lntergrupos. Oficinas Centrales de Servicios y Conferencias de 

Servicios Generales . 

. , lhidcm. p 135. 

-,., Consultar Anexos al linal de este trJbajo. 
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Todos los servicios son llevados a cabo voluntariamente por los mismos alcohólicos 

y sin ningún pago, a excepción de las secretarias a sueldo de las Oficinas de Servicios 

Generales. 

La principal unidad operante de A.A. es el grupo local Su principal objetivo es 

difundir sus principios a los alcohólicos de la localidad Su estructura interna requiere de un 

Comité Organizador o de Servidores, el cual supervisa las funciones administrativas, de 

reuniones y de apadrinamil'/l/O. Cada grupo es autónomo, según lo scilala la Cuana 

Tradición de A.A.; excepto en asuntos que afoctcn a otros gn1pos o a Alcohólicos 

Anónimos considerado como un todo. Por lo tanto, el grupo puede celebrar cualquier 

reunión que desee, apegándose a 6 puntos básicos que lo definen: 

l. Todos los miembros del Grupo son alcohólicos y cualquier alcohólico puede 

pertenecer a él. 

2. Como Grupo, se sostienen a si mismos. 

3. El propósito primordial del Grupo es ayudar a los alcohólicos a recuperarse 

por medio de los Doce Pasos sugeridos. 

4. Como Grupo, no tienen afiliación externa. 

5. Como Grupo, no expresarán opiniones fuera de las cuestiones que 

conciernan a Alcohólicos Anónimos. 

6. Como Grupo. su politica de relaciones públicas está basada en la atracción y 

no en la promoción, manteniendo siempre el anonimato personal a nivel de 

prensa, radio, televisión y cinc. 77 

Como se decia, cada Grupo necesita para su buen funcionamiento de los llamados 

Sen•idores. Éstos son elegidos por sus mismos miembros (lo que conjuntamente llaman 

Co11cie11cia del Grupo) por periodos limitados y de manera rotativa. El trabajo de los 

Servidores hace posible que: 

Alcohólicos Anónimos. El Gruno de A.A. (Follc10). Ccnlral !l.tc.xicana de Servicios Generales de AA.. 
A.C .. pp. 13-14. 
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Se tenga un local adecuado para sus reuniones y éste se mantenga agradable y 

aseado. 

El público en general se entere de que A.A. está disponible para cualquier 

alcohólico que busque.ayuda y se atienda a sus peticiones. 

Se programen las reuniones y se sirvan el café o los refrigerios. 

Se tenga literatura disponible para adquirirla, leerla y compartirla. 

Se recojan las aportaciones voluntarias y se gaste en lo apropiado. 

Se solucionen los problemas del Grupo. 

Se enlace con la Agrupación de Alcohólicos Anónimos a nivel local y nacional, 

a través de la Oficina lntcrgrupal, Distrito, Comités de Arca y Oficina de 

Servicios Generales de la ciudad. 78 

Los Grupos cuentan con varios medios para asegurarse que los servicios se realicen 

con un minimo de organización a través de la labor de la Mesa de Servidores, que está 

integrada por: 

l::_@s_d_inador del Grupo.- Como los demás Servidores. tiene que contar con cierto 

tiempo de sobriedad y tener experiencia de servicio en el Grupo. Coordina todas las 

actividades, convoca a reuniones de trabajo de la Mesa de Servicio y preside la sesión. 

ademas de que declara abiertas las Juntas ordinarias. Tiene la responsabilidad de velar 

por el correcto funcionamiento del Grupo y del cumplimiento del objetivo por el que 

ti.te creado. 

'" lbidcm. pp. 2 J -22. 
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Secretario.- Es el principal Servidor cuando el Grupo no cuenta e<m In figura del 

Coordinador y entre sus funciones están: declarar abicnas las reuniones en ausencia del 

Coordinador; ocuparse de que haya literatura disponible; elaborar y cn,iar por correo 

comunicados especiales relativos a las actividades imponantes de A A .• mantener al día 

un archivo estrictamente confidencial (sujeto a la aprobación de cada miembro) que 

contenga nombres. teléfonos y otros datos en caso de necesitarse; solicitar quién o 

quiénes atenderán peticiones de ayuda; sostener correspondencia con otros Grupos; 

nyudnr ni Tesorero a llevar la contabilidad. llevando un registro de las aponaciones 

recibidas en cada reunión; encargarse que haya un pizarrón o mural donde se exhiban 

boletines y anuncios de A.A.; compartir noticias provenientes de la Oficina de Servicios 

Generales; entre otras actividades. 

Tusorcro.- Como los Grupos deben sostenerse a si mimos. según lo señalado en la 

Séptima Tradición, solamente se aceptan contribuciones voluntarias de sus miembros. 

Las colectas que se realizan en las reuniones cubren las necesidades económicas del 

Grupo y contribuyen también ni sostenimiento de la Oficina lntergrupal. del Distrito. 

del Comité de Arca y de la Oficina de Servicios Generales. Para lograr que se aporte lo 

necesario está el Tesorero, quien debe informar regularmente sobre el dinero 

recolectado. el cual se destina para: gastos de alquiler, electricidad y mantenimiento en 

general del local de reuniones; alquiler de un apartado postal pnru la correspondencia 

del Grupo; café, refresco, té., azúcar. etc.; entre otros gastos diversos. 

Cafetero.- Corno sus mismos miembros mencionan. el café hn representado algo 

agradable en el desarrollo de lns reuniones. por lo que el cafetero se conviene en una 

figura indispensable dentro de cualquier Mesa de Servicios. ya que su labor se dirige 

directamente hacia cada integrante de In reunión. 

Representante de Servicios Generales.- Su labor es la de mantener al Grupo en 

contacto con la Agrupación de Alcohólicos Anónimos en todo el mundo. a través de la 

estructura de Servicios Generales; teniéndola informada de los problemas. progresos. 

necesidades y aspiraciones del propio Grupo. 
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Representa a éste en las Asambleas de Arca y ayuda a escoger al Delegado de la misma. 

En general. está dispuesto a colaborar con el resto de los Servidores para el buen 

funcionamiento del Grupo. 

Representante de la Oficina lntergrup_fil.- En las ciudades donde ha sido establecida una 

Oficina lntergrupal. cada Grupo cuenta con un Representante, quien compane 

experiencias con los de otros Grupos a través de reuniones periódicas donde se 

presentan cuestiones relativas al trabajo en Comunidad. 

Las Oficinas lntergrupales están inscritas dentro de un Distrito, que no es más que 

una unidad geográfica que contiene un número adecuado de grupos para mantenerse en 

contacto frecuentemente con ellos y conocer sus problemas y la forma como puede 

contribuir a su crecimiento y bienestar. Los Distritos se inscriben dentro de una Área 

Geográfica que. junto a las demás que se demarcan dentro del territorio de un país. son 

señaladas por una Oficina de Servicios Generales. la cual representa el depósito de la 

experiencia y conocimientos compartidos de A.A. Sus funciones son: prestar servicios y 

facilitar información y experiencia a los Grupos de todo el país; publicar literatura y 

sostener las actividades de la Junta de Servicios Generales. constituida por los llamados 

Custodios. 

Ahora bien, es importante señalar que ningún individuo o grupo de personas está "a 

la cabeza" o al mando de la Oficina de Servicios Generales. Existe la figura de un Gerente 

o Secretario General que desempeña la principal responsabilidad de atender las operaciones 

diarias que se presentan, el cual cuenta para ello con la ayuda de otros empleados 

administrativos de la Oficina de Servicios Generales. Él y todo ese personal. realizan a 

nivel nacional muchas tareas equiparables a las que efectúan los Servidores a nivel de 

Grupo y. al igual que ellos. sirven a la Comunidad en plan rotativo. Entre las 

responsabilidades de una Oficina de Servicios Generales se encuentran: 
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El envío de experiencias de otros Grupos cuando se solicita para ayudar a resolver los 

problemas de alguno en particular, respondiendo a toda la correspondencia en donde se 

solicita su colaboración. 

Publicar y distribuir los libros y folletos de A.A. así como elaborar un Directorio 

Nacional de los Grupos y Centros de Servicio para que todos puedan estar en contacto. 

Trabajar con los Solitarios (los A.As. que viven en lugares donde no se celebran 

reuniones); los Confinados en Casa (miembros con impedimentos fisicos); los 

Internacionales (marineros, por ejemplo); miembros de las fuerzas armadas; los A.As. 

en instituciones correccionales y de tratamiento.79 

Las Oficinas de Servicios Generales en cada pais realizan año con ai\o una reunión 

que se conoce como Conferencias de Servicios Generales. Cada Grupo envía Delegados a 

dicha reunión para conocer y analizar los infom1es de la Junta de Custodios. Ésta ültima es 

a su vez. la encargada de mantener el contacto con los servicios mundiales de Alcohólicos 

Anónimos (A.A. World Services I A.A.W.S.) en los Estados Unidos, a través de" la Oficina 

de Servicios Generales de A.A. en Nueva York (475 Rivcrside Orive. New York. NY 

10115; dirección postal- Box 459, Grand Central Station. New York. NY 10163). 

Para realizar sus funciones principales. existe una Junta de Servicios Generales en la 

O.S.G de N Y .• la cual. además de responder a miles de llamadas cada año. también se hace 

cargo de todos los asuntos referentes a información y relaciones püblicas que afectan a la 

Comunidad de A.A. en general (servicios mundiales). Esto se logra por medio de un 

Comité de Información Püblica y un Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional 

de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. 

•• Ibidcm pp. 36-39. 
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En los EE.UU. y Canadá, las relaciones de A.A. con grupos, agencias. instituciones 

e individuos profesionales interesados en los problemas del alcoholismo están a cargo de 

éste último Comité, que refleja el empeño de la Junta de Servicios Generales por fomentar 

la comprensión y la cooperación mutuas entre los miembros de A.A. y otras personas que 

trabajan con alcohólicos. 

La Junta de Servicios Generales en Nueva York realiza la C01ifere11cia d.: Servicios 

Generales, en la que participan los 92 delegados de las áreas de A.A. de los Estados Unidos 

y Canadá., los Custodios, los directores de A.A. W.S. y de la revista A.A. Grapcvinc, así 

como los miembros del personal de la Oficina de Servicios Generales de Nueva York. Esta 

Conferencia se efectúa una vez al año y sirve de vínculo entre los grupos de los Estados 

Unidos y Canadá y los Custodios, los cuales actúan como guardianes de la tradición de 

A.A. y como intérpretes de la política que afecta a la Comunidad en su totalidad. 

La Conferencia de Servicios Generales en Nueva York está siempre atenta a la 

composición y funcionamiento tanto de los Grupos que se encuentran en EEUU y en 

Canadá como en el resto de los paises hasta donde ha llegado su movimiento: 

PRESENCIA DE A.A. A NIVEL MUNDIAL00 

NORTEAMERICA 

Groenlandia 

MEXICO Y CENTROAMERICA 

Belice I Costa Rica I El Salvador/ Guatemala /Honduras/ México/ Nicaragua/ Panamá 

BERMUDA & ISLAS DEL CARIBE 

Anguilla / Antigua I Bahamas I Barbados / Bermuda I Bonaire / Cuba / Curacao /Dominica/ 
Granada I Haiti I Islas del Caimán / Islas Turks y Calcos / Islas Vírgenes (EE.UU.) / Jamaica / 
Monserrat / Nevis I República Dominicana / Saba / San Bartolomé / San Martín / San Vincentc / 
Santa Lucia I St. Kitts I Tórtola /Trinidad & Tobago 

~lt hnp://ww·w.aa.org 



SUDAMERICA 

Argentina / Bolivia I Brasil / Chile / Colombia I EcU3dor I Guay:ma I Islas Malvinas/ Paraguay I 
Perú / Uruguay I Venezuela 

EUROPA 

Alemania /Austria/ Bélgica / Bielorrusia/ Bosnia Herzegovina I Bulgaria I Croacia J Dinamarca J 
Escocia / Eslovaquia / Eslovenia / España I Estonia I Finlandia I Francia I Georgia I Gibraltar I 
Grecia / Holanda / Hungría / Inglaterra / Irlanda / Islandia I Islas del Canal de la Mancha I Islas 
Faroe / Italia / Kazakhstan / Latvia / Lituania I Luxemburgo I Macedonia / Malta I Moldova / 
Mónaco / Noruega / Pais de Gales / Polonia / Portugal I República Checa / Rumania / Rusia / 
Suecia/ Suiza / Ucrania 

A FRICA 

Angola / Benin / Bo<swana I Cabo Verde/ Camerún I Congo I Egipto / Etiopia I Ghana I Kenya J 
Libia / Madagascar / Malawi / Mali / ll.1arruccos / Mauricio I Mozambique I Namibia I Niger J 
Nigeria/ Reunión/ Senegal J Sierra Leona/ Sudáfrica I Swazilandia I Tanzania J Uganda I Zairc I 
Zambia /Zimbabwe 

ASIA & ISLAS DEL OCEANO INDICO 

Bangladesh I Bunna / Camboya / China (República Popular) I Corca I Filipinas I India/ Hong 
Kong/ Indonesia /Japón I Malasia /Nepal / Pakistán / República de Singapur I Taiwan I Sri Lanka I 
Tailandia I Vietnam 

ORIENTE MEDIO Y CERCANO 

Arabia Saudita I Bahrain I Brunei I Chipre I Emiratos Ara bes Unidos / Israel I Kuwait/ Líbano I 
Oman I Qatar I República Arabc del Yemen I Turquia 

AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA,ISLAS DEL PACIFICO & ANTARTICA 

Australia I Fiji I Guam I Isla de Cook I Islas de Johnston I Islas de Salomón Islas MarshalV 
Micronesia I Nueva Caledonia I Nueva Zelanda I Papua Nueva Guinea I Saipan I Samoa 
Americana/ Samoa Occidental I Tahiti /Tonga I Vanuatu 

Es importante señalar que se ha tratado de mantener una lista oficial de sus 

miembros, aunque es muy dificil obtener cifras exactas de la cantidad total porque algunos 

grupos no están inscritos en la Oficina de Servicios Generales y otros no facilitan datos 

referentes a su composición; por lo tanto no están registrados en archivos computarizados. 



La cifras que aparece a continuación se basan en los datos recibidos en la Oficina de 

Servicios Generales de Nueva York hasta el 1 de Enero de 2001, más un promedio ajustado 

para los grupos que no han facilitado información sobre el número de sus miembros. 

Cálculo aproximado del número de miembros y grupos de A.A."' 

Grupos en los EEUU 

Miembros en los EEUU 

Grupos en Canadá 

Miembros en Canadá 

Grupos en Ultramar 

Miembros en Ultramar 

Internacionalistas 

Grupos en Instituciones Correccionales (EE.UUJCanadá) 

Solitarios 

1,735 

1,162,112 

5,104 

98,816 

41,423 

832,994 

106 

2,504 

313 

Total 2,160,013 miembros en 100,766 grupos al~cdor drl mundo 

Con lo referido anteriorn1ente, también puede observarse que la 0.S.G. de Nueva 

York tiene contacto con otros miembros llamados J111er11acionali.~tas y Solitarios. 

Aproximadamente 106 personas, hombres y mujeres que sirven en las füerzas 

navales o que son m.iembros de la marina mercante, se describen como "Internacionalistas 

de A.A." Miembros del personal de la 0.S.G. mantienen correspondencia con ellos y 

facilitan el intercambio de canas entre ellos mismos. Los Internacionalistas han establecido 

y fomentado el desarrollo de grupos locales de A.A. en muchos puertos de paises 

extranjeros. 

81 http://w\\·w.aa.org 



Los "Solitarios de A.A." son hombres y mujeres que viven en zonas aisladas o en 

áreas en las que no ha sido posible formar grupos locales. Muchos de ellos lograron su 

sobriedad sin otro recurso que el estudio de la literatura de A.A. Los Solitarios también 

mantienen correspondencia con la O.S.G. y con sus compañeros solitarios de otras partes 

del mundo. En algunos casos, principalmente en instalaciones militares de los EE.UU. en 

ultramar, los Solitarios han fundado algunos grupos locales. 

Corno A.A. se interesa únicamente en la n.-cuperación personal y la sobriedad 

sostenida de los alcohólicos individuales, no se entromete en los campos de investigación 

sobre el alcoholismo, tratamiento médico y psiquiátrico, educación, ni en propaganda 

alguna. La comunidad ha adoptado una política de "cooperación sin afiliación" con otras 

organizaciones que se interesan en el problema de alcoholismo. 

Tradicionalmente. Alcohólicos Anónimos no solicita ni acepta ayuda económica de 

fuentes ajenas, y los miembros mantienen su anonimato ante la prensa y demás medios de 

comunicación y siempre a nivel público. La c.xperiencia de A.A. siempre ha c..~tado a la 

libre disposición de quien la busque, pero nunca respalda., recomienda ni se afilia a otros 

programas del campo del alcoholismo ni expresa ninguna opinión al respecto, ya que tales 

acciones estarian fuera del ámbito de su objetivo primordial. 

Alcohólicos Anónimos se ha caracterizado por defender siempre una política 

financiera de autosostcnirniento; razón por la cual no solicita ni acepta donativos 

económicos de personas ajenas a la agrupación. Las contribuciones que llegan a las 

Oficinas de Servicios Generales provenientes de fuentes externas son devueltas al remitente 

con una nota que explica la postura de A.A. sobre este asunto. 

La aportación para el sostenimiento de los servicios mundiales de A.A. que sus 

miembros de manera individual pueden realizar se limita a la cantidad de $2,000 al año. La 

mayoría de los grupos reserva una parte de su colecta para contribuir también al 

mantenimiento de dichos servicios. 
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Al nivel de grupo. los gastos supuestos por el alquiler del lugar de reunión. por cafe. 

refrescos y literatura de A.A. se sufragan con dinero que se recoge "pasando el sombrero". 

pues las contribuciones son voluntarias. No es necesario pagar honorarios ni cuotas para ser 

miembro de A.A. Todos los grupos se benefician de las actividades de la O.S.G. en Nueva 

York y, aunque no todos contribuyen a su mantenimiento. los ingresos provenientes de la 

venta de libros y demás literatura aprobada por la Conferencia siempre han sido un factor 

importante para sostener sus servicios; asegurando la existencia de los mismos para 

continuar llevando su mensaje y su programa de recuperación a todo aquél alcohólico que 

necesita de ellos. 

3.5 Un sistema de resultados~ 

El éxito de A.A. ha radicado fundamentalmente en su espontaneidad, en la 

autonomía de sus Grupos y. principalmente. en el hecho de que sus miembros no 

confrontan el problema de sujeción a autoridades; encontrando por el contrario. una gran 

identificación con sus compañeros. El alcohólico se siente en un ambiente de libertad. pues 

nadie lo presiona. nadie lo dirige. nadie lo juzga. nadie le impone. Las ambiciones 

personales no tienen lugar en A.A.; cada miembro debe convertirse en un guardián activo 

de la Comunidad. Si recae, no se le rcchaz.a, sino que puede regresar todas las veces que 

Jescc para hacer un nuevo intento. 

La recuperación del alcohólico como miembro de A.A. es un pl"occso grupal que no 

sólo depende del trabajo con el programa de acción. sino de la participación activa como 

miembro en cada junta a la que se asiste; poi" lo que la cooperación en las sesiones y la 

ayuda a otros es indispensable. 
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Las personas que llevan más tiempo integrados a estos grupos llegan a fungir como 

Padrinos, teniendo como tarea designada la de escuchar a los recién llegados e 

introducirlos a Ja dinámica del Grupo y al Programa de A.A. Los Padrinos desempeñan una 

figura muy importante dentro del camino a Ja recuperación. ya que de sus propias 

experiencias y consejos se nutren los demás participantes. Son justamente ellos Jos que 

trasmiten de generación en generación Jos valores. normas. lenguaje y pn .. -ccptos de AA. 

Los Grupos realizan varios tipos de reuniones, las cuales resultan ser muy 

particulares debido a que cada Grupo es autónomo; es decir, las programa y reali1.a a su 

gusto. Sin embargo, los tipos de reuniones son esquematizadas por A.A .• no de manera 

reglamentaria, pero sí como costumbre de los miembros. dado que cada Grupo es autónomo 

excepto en asuntos que afecten a otros GTupos o a A.A. considerado como un todo (Cuarta 

Tradición). 

Los tipos de reuniones más comunes en A.A. son: 82 

Reuniones Abiertas: A la libre disposición de Jos alcohólicos y sus familias así como a 

cualquier persona que se interese en solucionar un problema personal con la bebida o 

quiera ayudar a otra persona en esa situación. Durante la reunión normalmente hay un 

periodo para hacer anuncios locales de A.A. y el tesorero pasa el sombrero para 

sufragar el alquiler del salón de reunión, los gastos de literatura y demás costos. A 

menudo y después de cerrar la sesión, los participantes se reunen sin ceremonia para 

tomar café y charlar. 

En las reuniones abiertas, se les recuerda a los invitados que las opiniones e 

interpretaciones que escuchen alli son ünieamente las del orador que las expresa. Todos 

Jos miembros tienen peñecta libertad de interpretar el programa de recuperación scgün 

su propio entender, pero nadie puede hablar por el grupo local o por A.A. en su 

totalidad 

'' Alcohólicos Anónimos. El Grupo de A A (Folleto). Central Mc.xic:ma de Servicios Generales de AA. 
A.C.. pp. 6-8. 
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Reuniones Cerradas: Estas reuniones son sólo para los alcohólicos. Representan para 

los miembros una oponunidad de compartir unos con otros lo referente a problemas 

relacionados con las formas y costumbres de beber. así como a los esfuerzos para lograr 

una sobriedad estable. También les ofrecen una ocasión de discutir sobre diversos 

elementos del programa de recuperación. 

De Información Pública: Estas reuniones se realizan dentro o fuera del Grupo con 

oradores designados y en ellas se da prioridad a informar al público sobre Alcohólicos 

Anónimos. A estas reuniones se invita a médicos, sacerdotes, pastores o funcionarios 

públicos. 

Para Principiantes: Son reuniones pequeñas e intimas, generalmente entre Padrinos y 

recién llegados. Estos últimos, candidatos a la recuperación. hacen preguntas acerca del 

Programa y las Tradiciones. 

De Servicio: También llamadas Reuniones de Trabajo o Administrativas. Se celebran 

varias veces al mes y en ellas los Servidores del Grupo informan a los demás miembros 

sobre actividades relacionadas con asuntos internos, se eligen nuevos Servidores, se da 

orientación a la nueva Mesa de Servicio, cte. 

Las reuniones son de vital imponancia para el proceso de recuperación en la 

Comunidad A.A. Poseen una atmósfera única, caracterizada por una aparente informalidad 

y amistad, mientras que al mismo tiempo representan un método de trabajo serio y esencial, 

que se resume sencillamente en compartir el reconocimiento común de los problemas de los 

miembros alcohólicos. atendiendo y participando en el foro grupal. 

Dentro de las reuniones o juntas grupales abiertas, los miembros pasan al estrado 

para contar su experiencia mientras los demás escuchan y quizá puedan dar consejo acerca 

de algún problema; pero lo principal es aportar palabras de apoyo y demostración de 

comprensión. Es asi como el apoyo emocional y la práctica del programa son de vital 

importancia para que el enfermo alcohólico logre alcanzar la recuperación. 
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Una vez que un individuo se íntegra a un Grupo se siente nuevamente aceptado por 

la sociedad, y el sentirse pane de una comunidad lo autoafirma; por lo que cuando empieza 

a prestar servicio dentro de la misma, se siente importante al ayudar a otros. El Programa de 

A.A. lo va guiando para mantener una actitud de humildad y recato a través del 

seguimiento de los Doce /'aso.< para la recuperación, los cuales constituyen la guia para 

lograr la sobriedad. En este proceso. básicamente se enfatizan los puntos del autoínventario 

moral, el acercamiento al Poder Superior y la experiencia espiritual asi como la ayuda a 

otros alcohólicos. 

LOS DOCE PASOS 

1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto 
ingobernables. 

2. Llegamos a creer que un Poder superior a nosotros mismos podria devolvemos el sano 
juicio. 

3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo 
concebimos. 

4. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 

5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos. y ante otro ser humano. la naturaleza e:ucta de 
nuestros defectos. 

6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. 

7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. 

S. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos 
dispuestos a reparar el daño que les causamos. 

o. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el 
hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 

l O. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos cquivocabamos lo 
adn1itíamos inmediata.mente. 

l 1. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con 
Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su 
voluntad para con nosotros y nos diese la fort.alcza para cumplirla. 

12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, trat:tmos de llevar 
el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. 



91 

En Alcohólicos Anónimos, la recuperación radica en poder llevar a cabo los Doce 

Pasos de una manera reiterativa y a lo largo de toda la vida. El énfasis en lo espiritual hace 

que el Programa sea para ellos un estilo de vida. Los Doce Pasos se refieren al cambio 

gradual que deben seguir los alcohólicos en su personalidad y su modo de vivir, contrario 

completamente al que prevalecía antes de su ingreso a A.A. 

Como un principio en la transformación del alcohólico, éste debe reconocer que esta 
sujeto a una enfermedad irreversible. En el primer paso, el alcohólico. al darse cuenta de lo 

anterior, admite que no puede sólo contrarrestar el deseo de beber; pues la voluntad única 

del alcohólico no es suficiente para garanti7.ar que no habrá una recaída. Necesita, por lo 

tanto, la ayuda de otros que le inspiren confia07.a y le den ejemplo. El alcohólico debe tocar 

fondo, es decir, admitir su enfermedad y su impotencia personal para dominarse. 

El segundo y tercer paso recomiendan la humildad y la necesidad de asirse a un Ser 

Superior quien es el que le puede devolver el "buen juicio". Esta necesidad se encuentra 

sólo si se tiene la mente abierta, libre de perjuicios contra la divinidad y la existencia de 

dicho Ser Superior. Éste no es necesariamente el Dios de los cristianos, sino otro 

cualquiera; lo indispensable es creer en un Poder Superior que los ayude, de ahí la práctica 

de elevar oraciones durante las reuniones grupales. 

En el cuarto paso se hace el inventario de las acciones que el alcohólico ha realizado 

en su vida. comenzando por las faltas cometidas más evidentes con las que se ha dañado a 

otros Se repasa lo que en la religión cristiana serian "Los Siete Pecados Capitales", 

discerniendo en cuáles de ellos se ha incurrido y de qué manera. El alcohólico debe analizar 

los instintos que Dios le ha dado, como el deseo se.xual, el de seguridad material y 

emocional y el de poder; con el objeto de reflexionar si los ha utilizado como instrumentos 

para su desarrollo y no como finalidad de su vida. Ejemplos de éstas faltas son la cólera. la 

envidia y la venganza cuando las otras personas no se adhieren a los deseos del alcohólico. 
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Consecuencia de lo anterior. viene lo descrito en el quinto paso. donde se deben 

admitir las faltas ante Dios y ante otros alcohólicos, a manera de confesión y como una 

práctica de la humildad recomendada en el segundo paso. El alcohólico no debe quedarse 

para si mismo sus defectos, sino comunicarlos a otros. logrando una especie de catarsis; así 

podrá integrarse ni grupo y sentirse en confianza. eliminando el aislamiento interior que la 

enfermedad le ha provocado. 

En el sexto y séptimo pasos, se recomienda al enfermo que pida a Dios que lo libre 

de reeaidas, que le ayude a superar las faltas cometidas y a desenvolverse con humildad de 

ahí en adelante. 

El octavo y noveno pasos se refieren a lo que se debe hacer para reparar el mal 

ocasionado a otros, haciendo un recuento de las personas afectada.'>; con conciencia serena y 

objetiva del alcance del daño causado. Se tiene que discernir entre aquello que se puede 

reparar y en lo que no para así escoger el momento oportuno y la humildad necesaria para 

confesarse y pedir perdón por todo aquello que así lo amerite. 

En el décimo paso, se continua con el inventario moral de las faltas, tratando de 

superarlas en el transcurso de In nueva vida, ahora caracterizada por In sobriedad. 

El undécimo paso recomienda al alcohólico que reflexione en Dios, medite y ore 

para que se sienta seguro ante las circunstancias que va encontrando en su diario existir. La 

oración, la meditación y el examen de sí mismo son fundamentales para entrever In 

voluntad de Dios que actúa sobre él. 

Y en el último paso, los alcohólicos consideran que a través de todos los anteriores 

se ha producido gradualmente un despertar espiritual que impulsa a comunicarlo a otros 

hermanos que padecen la misma enfermedad. Este despertar es un cambio en la concepción 

que el individuo tiene de su vida y del ambiente que le rodea.. es una transformación de su 

conciencia. 
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No se requiere a los principiantes que acepten ni que sigan estos Doce Pasos en su 

totalidad si no se sienten dispuestos o capaces de hacerlo. Por lo general, se les pide que 

mantengan una amplitud de mente, que asistan a reuniones en las que los alcohólicos 

recuperados describen sus experiencias personales para alcanzar la sobriedad y que lean la 

literatura que expone e interpreta el programa de A.A. 

El programa de recuperación ayuda al alcohólico a poner en orden sus pensamientos 

confusos y a deshacerse de la carga de negatividad de sus sentimientos. Los enfermos 

alcohólicos asisten a las reuniones con regularidad, para estar en contacto con otros 

miembros y para aprender como aplicar mejor el programa de recuperación en sus vidas. 

Rara vez se ha visto fracasar a una persona que haya seguido cuidadosamente el 

programa de recuperación de A.A. Los que no se recuperan son aquellas personas que no 

pueden o no quieren entregarse totalmente a él. Las experiencias de los miembros de A A. 

explican, de modo general, como eran, lo que les ocurrió y como son ahora. tras haberse 

decido a cambiar su situación. A pesar de haber opuesto cierta resistencia a algunos de los 

Doce Pasos, creyendo que habria un camino más filcil y cómodo. se dieron cuenta de que 

el resultado fue nulo. hasta que se entregaron a la filosofia A.A. sin reservas. 

Casi todos los miembros que piensan así, al poco tiempo se dan cuenta de que existe 

un poder superior a sí mismos y que cada uno lo debe de tomar como mejor le convenga: 

para algunos es su propio grupo de A.A., para otros el programa o el Dios de su religión; lo 

principal es que el concepto funcione. Y la prueba evidente de ello es que ese programa ha 

podido funcionar con los mismos términos en lugares muy diversos del mundo, con 

creencias religiosas diferentes de unos países a otros. El programa de AA tiene múltiples 

principios. pero la principal condición para conocerlos y adquirir fortaleza interior para 

practicarlos es asistir a las juntas de esos grupos. 



El programa de AA funciona no para que se deje de beber, sino para que el 

individuo crezca emocional y espiritualmente; constituye toda una filosofia de vida, con un 

sentido práctico y concreto. formulado de manera especial para los alcohólicos. que como 

nadie se han alejado del vivir con sabiduría. 

Por ello es importante señalar que éste sistema se aplica ya también a muchas otras 

adicciones o fom1as de huir de la realidad que tiene el ser humano en el mundo 

contemporáneo. Por ejemplo: Neuróticos Anónimos. Comedores Compulsivos Anónimos, 

Narcóticos Anónimos, Consumistas Anónimos, Se.xólicos Anónimos, Jugadores Anónimos, 

etc. Todos ellos aplican los principios del programa a sus problemas específicos y, al igual 

que el movimiento original de los Alcohólicos, reconocen que el anonimato también es un 

punto sumamente importante para poder realizar sus objetivos de recuperación. 

Los miembros de A.A. siempre se han esforLado por mantener su anonimato a nivel 

público, ya sea ante la prensa. la radio, la televisión o el cine En los primeros dias de A.A .. 

cuando la palabra "alcohólico" llevaba un estigma más grande que hoy, era tacil entender 

esta desgana de identificarse y de hacerse publicidad y, a medida que iba creciendo la 

Comunidad de A.A .. pronto se hicieron evidentes los valores positivos del anonimato. 

Como ellos mismos señalan: "Primero, sabemos por experiencia que muchos 

bebedores vacilarían en recurrir a A.A. si creyeran que su problema seria un asunto de 

discusión pública. aun si fuera por inadvertencia. Los principiantes deben tener la 

posibilidad de buscar ayuda con seguridad de que no se revele su identidad a nadie fuera de 

la Comunidad. Además, creemos que el concepto del anonimato personal también tiene una 

significación personal para nosotros, ya que contribuye a refrenar los impulsos de 

reconocimiento personal y de poder, prestigio y riqueza que han provocado dificultades 

para otras sociedades. Nuestra eficacia relativa en trabajar con los alcohólicos podría verse 

perjudicada en alto grado si buscáramos o aceptáramos el reconocimiento público"."' 
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Por otro lado, es importante mencionar también que. a raíz del éxito indiscutible que 

ha tenido su programa en el tratamiento del alcoholismo y demás adicciones y 

enfermedades. han surgido otras Instituciones y Empresas privadas que ofrecen servicios 

basados en los Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos para la recuperación de personas 

afectadas por estos males. 

Entre este tipo de organizaciones. con enfoques bastante diferentes por el hecho de 

buscar generalmente el lucro con el sistema y los objetivos de A.A .• se encuentran varias en 

los Estados Unidos; tal es el caso de Rccovery Inc .• Parents Anonymous y otros. En 

México. son conocidos lugares como Océanica. Alcohólicos en Rehabilitación. las muchas 

Granjas de alcohólicos y drogadictos. cte. 

Los miembros de A.A. expresan al respecto: "Casi todos los tratamientos del 

alcoholismo tratan de ayudar al alcohólico a mantener su sobriedad. Sea cual sea el camino 

que sigamos, todos nos dirigimos hacia el mismo destino: la recuperación de la persona 

alcohólica. Juntos. podemos hacer lo que ninguno de nosotros podria llevar a cabo por 

separado. Podemos servir como una fuente de experiencia personal y ser un continuo 

sistema de apoyo para los alcohólicos en recuperación ... x• Sin embargo. A.A. es y 

continuará siendo el movimiento pionero. el único y auténtico. 

Como ya se señalaba anteriormente. la gran diferencia es que en A.A. no hay jefes 

ni dirigentes de ninguna especie. Ahí no se lucha por prestigio. poder o riqueza. sino por 

alcanzar el crecimiento espiritual; lo que implica desarrollar las potencialidades para amar. 

ser libre y servir al prójimo. En AA, el bienestar del grupo es lo primero y de él depende el 

bienestar de cada uno de sus miembros; no hay contradicción entre el interés personal y el 

interés del grupo. sino que éste se complementa. En AA se viven los mayores niveles de 

democracia que se tengan memoria. pues ahí todos los individuos del grupo o de las 

estructuras del movimiento participan en la toma de decisiones que afecta a cada uno de 

ellos. 

84 http://w\\'w.aa.org . 
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De la misma manera que los grupos A.A., los principios de vida y desarrollo 

espiritual son aplicados por los grupos .Jóvenes Alcohólicos A11ó11imns: donde todos 

aquéllos jóvenes que sufren por su manera de beber encuentran una solución a su problema. 

Y al igual que ellos, también han podido hacerlo los familiares de los alcohólicos 

dentro de los denominados Grupos de Familia.\' Al-A11ó11; compuestos por esposos, esposas, 

padres, madres, hijos, parientes en general y amigos intimos de los alcohólicos Destinados 

a ayudarles con su angustia, pues frecuentemente sufren y se sienten culpables de la 

conducta alcohólica de su familiar, los grupos Al-Anón les ayudan principalmente 

orientándolos acerca de la enfermedad y ofreciéndoles la oponunidad de relacionarse con 

otras personas que padecen la misma situación, para que encuentren asi apoyo y fortaleza 

mutua. Se les sugiere cómo enfrentar sus dificultades y manejar más serenamente las 

cuestiones derivadas de la conducta de su ser querido, que sufre a causa de su adicción. 

Uno de los folletos de Al-Anón sei\ala: "Ningún alcohólico ha sido ayudado con 

sermones, regaños o escenas violentas. Con humillarlo o embravecerlo sólo aumentaremos 

su culpabilidad y sus tragos. Debería mejor empicarse la energía emocional conduciéndola 

dentro de acciones y pensamientos constructivos. El hombre y la mujer aprenden de Al

Anón cómo encarar estos problemas de buena fe, actuando con valor. Todos queremos que 

nos sucedan cosas buenas. pero no podemos sólo rezar y sentarnos a esperar a que los 

milagros lleguen. Debemos acompailar con acciones nuestros rcz.os"."' 

De este modo, puede verse que los grupos Al-Anón tienen como objetivo ayudar a 

modificar las actitudes de las personas que llegan a las reuniones pensando que obtendrán 

una receta mágica para que su familiar alcohólico deje de beber, haciéndoles comprender 

que no podran cambiar jamás a esa persona y que, en todo caso, ellos tendrán que cambiar 

primero su posición al respecto, manejando con mayor serenidad todos los problemas 

generados por esta enfermedad. 

" Alcohólicos Anónimos. Men_<aje de Esocranz.a: Gmoos de familias Al-Anón. (Folleto). Central Mc.xicam 
de Servicios GenerJlcs de AA. A.C .• pp. 6. 
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Los grupos de A.A. en general, configuran una verdadera comunidad humana Ahí 

se adquiere fortaleza interior para vivir de acuerdo a principios y no sólo de acuerdo a 

iniercses egoístas. Tal fonale7..a deriva del puente de comprensión que se establece entre los 

alcohólicos y entre sus familiares. del conocimiento del hombre que se propicia y, a partir 

de ello. de la identidad que se va adquiriendo con principios superiores de vida 

El enfermo alcohólico generalmente se siente aislado, solo y diferente a los demás. 

En AA se quitan esas sensaciones y se logra la integración y la seguridad interior necesaria. 

lo que permite no requerir del alcohol para vivir El sentimiento de soledad no depende de 

los demás sino fundamentalmente de nuestra relación con nosotros mismos AA permite 

adquirir las armas de carácter espiritual para que esa relación sea adecuada "" 

Esto se logra a través de varios efectos de su programa. pero básicamente porque le 

permite al alcohólico experimentar la grata sensación de pertenecer y ser parte de algo; he 

ahí la clave que demuestra el porqué de los resultados tan positivos de su sistema. El 

propósito primordial de A.A. siempre ha sido. es y será siendo sólo uno: llevar el mensaje 

de recuperación a todo aquél alcohólico que busca ayuda. 

3.6 ProsP-ectiva y futuro de Alcohólicos Anónimos (A A) 

A.A. constituye una confraternidad mundial que. como movimiento humanitario y 

social. es digno de admirarse. No es exagerado afirmar que es la fuente más importante de 

recuperación para todas aquellas personas que sufren por su manera incontrolada de beber; 

y que cualquiera de ellas que pueda trabajar continuamente en su programa. tiene mas de un 

setenta por ciento de probabilidades de permanecer sobrio por el resto de sus días. 

86 Anónimo. Yo soy alcohólico. Ediciones El Nacional. Mcixico. 1992. p.36. 
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A.A. World Scrvices celebrará este año su 52" Conferencia de Servicios Generales. 

reiterando nuevamente la necesidad y el compromiso que tiene cada uno de sus miembros 

de seguir trabajando incansablemente, manteniéndose apegados a las Tradiciones del 

movimiento y recordando siempre que A.A. no es un organismo estittico y pasivo sino. en 

su más amplio sentido, una fuerza dinámica y creativa que actúa constructivamcntc para 

lograr la sobriedad y el crecimiento espiritual de cada uno de ellos 

Con más de seis décadas de existencia. Alcohólicos Anónimos tiene tras de si una 

historia de incontables experiencias que le han permitido lograr un desarrollo sólido y un 

éxito indiscutible. que es palpable al comprobar que en casi todos los rincones del mundo 

se pueden encontrar miembros y grupos de A.A. dispuestos a ayudar a otros a superar su 

problema y continuar así llevando el mensaje que tantas vidas ha salvado. 

La comunidad AA tiene un gran futuro por delante. lo que es más comprensible si se 

le sitúa dentro del contexto de nuestra época actual: una humanidad que se ve asolada por la 

gran decadencia moral que caracteriza a la sociedad y por una serie de terribles flagelos 

derivados de esa misma cuestión (drogas. violencia. delincuencia, promiscuidad. 

inseguridad, etc.). Ahi prcdsamcntc es en donde el programa y la filosofia de A.A. vienen a 

ser un verdadero ejemplo a seguir para encontrar una serie de respuestas a los males que se 

generan por todo lo anterior. 

Como pocos. A.A. es un movimiento de caracteristicas tan especiales que son 

dificilcs de definir pero raciles de sentir, pues sólo son reconocibles al adentrarse en el 

ambiente que prevalece dentro de sus grupos: humildad, fraternidad. compañerismo. 

aceptación. tolerancia. respeto. comunicación, comprensión; en fin, todo lo que identifica 

aquello que es deseable encontrar en cualquier sociedad. Por ello. el futuro de A A. se 

vislumbra lleno de esperanza y a la vez de oportunidades. De esperanza por continuar con 

la tradición de trasmitir el mensaje a un número cada vez mayor de personas alcohólicas 

alrededor del mundo; y de oponunidades para seguir creciendo como el gran todo que 

conforman sus miembros. modelo de organización social para toda la humanidad. 
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Como bien decía ya hace varios años uno de sus cofundadores: "La nuestra no es 

una historia rutinaria de éxitos, es más bien la historia de cómo, por la gracia de Dios, se ha 

levantado de nuestra debilidad una forta1C7.a insospechada; de cómo, bajo las amenazas de 

la desunión y el colapso, se han forjado una unidad y una hermandad universales. En el 

curso de esta experiencia hemos evolucionado una serie de principios tradicionales por los 

cuales vivimos y trabajamos unidos y nos relacionamos como comunidad con el mundo que 

nos circunda. Estos principios se llaman Las Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos. 

Representan la destilación de la experiencia de nuestro pasado, y confiamos en ellas para 

que nos conduzcan en unidad a través de los obstáculos y peligros que el futuro nos pueda 

proporcionar". K7 

Para todos los que hoy forman parte de esa gran comunidad, Alcohólicos 

Anónimos ha hecho que la desgracia se convierta en sobriedad y, muy frecuentemente, ha 

significado la diferencia entre la vida y la muerte. A.A. puede, desde luego, significar 

justamente esto mismo para innumerables alcohólicos a quienes no ha llegado todavía. 

Por lo tanto, ninguna otra asociación de hombres y mujeres ha tenido nunca una necesidad 

más urgente de eficacia continua; de resguardo de sus principios, programa de recuperación 

y filosofia de vida asi como de unión permanente como n.."to hacia el futuro. 

,. W .. Bill. Qn_lli. p. 78. 
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CAPITULO IV 

Alcohólicos Anónimos (A.A.) en l\1~xko 

A casi medio siglo del establecimiento de Alcohólicos Anónimos en nuestro país, 

existen en la actualidad más de 12,000 grupos y cerca de 350,000 miembros activos en toda 

la República Mexicana. Su crecimiento ha sido vertiginoso en los últimos anos, pero no 

siempre éste fue constante. Desde la llegada de A.A. en 1941, hasta antes de consolidarse 

como una verdadera organización civil en México ( 1968-69). su reproducción en número 

de grupos y su crecimiento en miembros fue lento. Pero a partir de la fundación de la 

Oficina de Servicios Generales, éstas tendencias cambian. El crecimiento se debió también 

al propio mensaje de A.A. y al modelo de estructura de servicio aquí establecido; que hoy 

en día son vistos sin duda alguna corno algo firmemente atian7..ado y corno toda una 

importante institución dentro de la sociedad mexicana. 

Los primeros brotes de Alcohólicos Anónimos en nuestro país se dieron gracias a la 

presencia de personas de nacionalidad norteamericana emigradas a México desde los años 

40's, pero la consolidación del movimiento se hizo posible a partir de la labor de personas 

instruidas y ligadas a instituciones sociales gubernamentales y de beneficencia; lo que 

desembocó en la creación de la estructura y Sociedad Civil de A.A. en la República 

ll.1exicana. atinando -con un estilo propio- las tradiciones. la terapia y las prácticas grupales, 

así como la edición y difusión de literatura de la Organización. 

Y a pesar de que el efecto de su consolidación y de su vertiginoso crecimiento de 

1980 hacia adelante no siempre ha sido tan positivo (pues el movimiento ha tenido que 

enfrentar disidencias y competencias internas en cuanto a las con.cepciones y c5iructuras 

normativas de los grupos y la organización de los mismos, como veremos en el presente 

capitulo). la luz de A.A., una vez que fue encendida en nuestro país, ha superado todos los 

obstáculos para poder seguir llevando el mensaje de la Comunidad a todos los que aqui lo 

necesitan 
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4.1 Devenir histórico de A A. en Mé.:ico. 

La aparición de Alcohólicos Anónimos en México se da en la década de 1940, poco 

más de seis años después de su fündación en los Estados Unidos. Los primeros casos son 

aislados, presentándose primero entre individuos y después en pequeños grupos dispersos Y 

de poca duración Entre esas primeras personas mexicanas de quienes se tiene rastro, está el 

caso de Ricardo B. Pércz, mejor conocido como "Dick". de origen 7.acatccano, el cual había 

emigrado a Clcveland. Debido a su alcoholismo, había perdido a su familia y su trabajo~ 

pero cuando la prensa de E.U. da a conocer la experiencia de A.A, Dick queda impactado y 

busca contacto con la agrupación, logrando poco después su recuperación En el libro: Dr. 

Hob ami the G<xxi Oldtimers (El Dr. Bob y los Buenos Veteranos) se menciona a Dick 

como "el primer miembro de habla hispana que lleva el mensaje al sur de la frontera de 

Estados Unidos"."" 

A partir de su recuperación, Dick empieza a trabajar con 7 mexicanos y restablece 

su matrimonio. Su esposa (europea oriental. nacionalizada americana y con estudios 

universitarios) le ayuda a traducir el Libro Grande. siendo ésta traducción la primera que se 

hiciera en otro idioma del libro ''Alcohólicos Anónimos" (1944-1946). Dado su desempeño 

en el trabajo y con los alcohólicos, Dick es nombrado Cónsul Honorario de México en 

Cleveland, Ohio, en 1945; cargo que desarrolla en el contexto de los convenios bilaterales 

de México con E.U. para apoyar la economía de guerra de este último {en 1942, debido a la 

Segunda Guerra Mundial, México y los Estados Unidos establecieron un Tratado por medio 

del cual miles de braseros mexicanos se encargarian del mantenimiento de las \~as 

ferroviarias y otras labores productivas. Varios importantes campamentos de braceros 

surgieron en Cleveland y Dick füc nombrado Cónsul Honorario de nuestro pais para 

atender sus problemas). 

Dick no sólo es reconocido como el A.A. más antiguo de habla hispana, sino 

también como el protagonista de los eventos de mayor significado para los esfuerzos 

pioneros de A.A. de este lado de la frontera. 

"' RanúrC?- B.M. Comunidad sin Fronteras. Ed Diana. Mé.xico, 1986. p. 6. 
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Trabajó incansablemente realizando visitas y dando conferencias informativas sobre 

el alcoholismo. recibiendo apoyo incluso de medios impresos como el del periódico "El 

Universal"; que en diversos números promovió y difundió el movimiento. Cuando 

finalmente él y su esposa entregaron la traducción al español del Libro Grande a Bill \V en 

Nueva York, éste último wmó de su escritorio el ejemplar en inglés del mismo libro que 

tenia para su uso personal. y escribió sobre sus páginas la siguiente dedicatoria· "A mi 

amigo de Alcohólicos Anónimos. Ricardo l> .. en testimonio de mi más profunda gratitud 

por su ardua labor de traducción al español de nuestro libro. con el fin de que nuestros 

hermanos en los paises donde se habla el castellano. puedan salir de la oscuridad para entrar 

en la luz". "'' Sin duda alguna. la traducción del libro fue importante para el desarrollo y 

comprensión del programa en México y Centroamérica. 

Otro intento aislado de difusión de A.A. se registra en el año de 1946. cuando la 

revista "The Grapcvine" publica una nota señalando la existencia del grupo MontetTC)' de 

A.A. Este grupo fue el resultado de la motivación que tuvo Gilberto Martincz. quien 

padecia un grave problema alcohólico. al recibir el mensaje en Los Angeles California. a 

donde habia viajado con su esposa Francisca González. Preocupada por la sobriedad de su 

esposo. fue ella quien más se interesó en establecer contacto con la 0.S.G. de Nueva York. 

dándose a la tarea de traducir varios folletos y demás información que le era enviada para 

publicarla en periódicos locales. 

El grupo Monterrey logra conjuntar 25 miembros gracias a las publicaciones de la 

Sra. González; sin embargo -como dato anecdótico que c.xplica las barreras culturales 

iniciales para aceptar a A.A. en México-. aunque los editores de la prensa solicitaban más 

artículos. tuvieron dificultades con las empresas cerveceras. quienes pensaban que sus 

intereses podrian ser afectados y presionaron para tratar de suspenderlos."° Del grupo poco 

se sabe en cuanto a su duración. miembros y número de rehabilitados. 

~' Alcohólicos Anónimos. Alcchólicos Anónimos en MC.xico. Ccntr.il Mc.xicana de Scr\'icios Generales ó.: 
A.A .• AC.. p. t 7. 
, .. · lbidcm p. 6. 
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Por otro lado, entre las primeras correspondencias de solitarios alcohólicos en 

México con la O.S.G. de Nueva York, se tienen referencias principalmente de dos casos: 

Jorge Salazar y Artur Hoult, quienes se registran en 194 1. 

De Anur Houh sólo se sabe que era emigrado a nuestro país y que buscó 

información sobre el movimiento después de haber leido el famoso articulo del periodista 

Jack Alexander sobre A.A.,91 publicado en el Saturday Evening Post. Escribió a la O.S.G. 

en abril de ese año pidiendo literatura para formar un grupo junto con otros cinco 

inlegrantes, todos residentes en la Ciudad de México; sin embargo. su correspondencia se 

interrumpió un año después y no se volvió a saber nada de él. 

Jorge Sala7.ar escribió también para solicitar información, pues tenla noticias acerca 

del movimiento y se sintió motivado para iniciar un grupo. Por intercomunicación de la 

O.S.G. recibe la visita del pintor Whitford Caner. un AA. de Los Angeles California, quien 

le comparte el mensaje, pero finalmente sólo queda en eso, pues el grupo no fructificó. Otro 

caso fue el de Joe Acosta, quien se registra en la O.S.G. de Nueva York en 1946, desde 

Culiacán, Sinaloa. No se tiene mucha información sobre él, pero se le sei\ala como 

promotor de A.A. en la frontera con E.U. 

Con mayores posibilidades para un afianzamiento del movimiento. se dieron los 

casos de alcohólicos norteamericanos que tenían experiencia y rehabilitación en A.A. y 

habían emigrado desde el vecino país del norte. Pauline Doerr fue una A.A. que se había 

recuperado en el Estado de Virginia y vino a vivir a México junto con su esposo Karl 

Doerr. Al verse en peligro de recaer, ella solicitó información a la O.S.G. de Nueva York 

acerca de alguien que pudiera ayudarle aquí. Entra entonces en contacto con Lcster Fox. 

<'tro emigrado norteamericano. excombatiente de la Segunda Guerra l\·1undial y con 

experiencia de A A. en el Estado de Nueva Orleans. 

"
1 Consultar Anexos al final de este trabajo. 
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La Sra. Doerr se contacta también con dos mexicanos que habian escrito a Nueva 

York cada uno por su cuenta y a quienes les fueron proporcionados los datos sobre ella y 

su esposo: el abogado Femando lbarrola y el Doctor Jesús Arriaga. 

A partir de éstos encuentros y de las gestiones de la Sra. Doerr, en septiembre de 

1946 se realiza la primera reunión del "Mcxico City Group" en las instalaciones de la 

Y.M.C.A. Un año después. ya como grupo consolidado. se les comunica desde Nueva 

York la terminación de la traducción del Libro Grande por parte de Dick y su esposa, se les 

registra en la OS G. y reciben el folleto "A.A." asi como el Doletin de la Central y un disco 

con la voz de Bill \V. El grupo empezó sesionando con 7 personas, la mayoría de habla 

inglesa. por lo que las reuniones se hacían en su idioma. La revista Grapevine publicó al 

respecto un articulo en abril de 1947. en el que se leía: "Los que viven en México están 

convencidos de que el programa llegará a ser un factor vital para mejorar la salud nacional. 

como lo es en los Estados Unidos. Parece que no todos los borrachos viven al norte de la 

frontcra". 92 

El grupo tuvo como presidente a Femando lbarrola y como primer secretario a 

Lestcr Fox. a quien después sucedió la Sra. Pauline Docrr. Esta última, solía colocar 

anuncios en Inglés sobre AA. en un periódico que circulaba por aquéllos años, el Mexico 

City 1-lcrald y en Thc News, y además era apoyada por Elsic Richmond, quien tenia una 

columna en el diario Excélsior. Gracias a estos esfuerzos. un buen número de alcohólicos. 

principalmente de habla inglesa. ingresaron al grupo. En 1948. éste se subdivide en varias 

fracciones de mexicanos y dejan las instalaciones de la Y.M.C'.A. Comienzan entonces a 

sesionar varias ce!ulas en domicilios particulares pero con poca duración y escasos frutos. 

De quienes se sabe fundaron esos grupos están Enrique B .. que forma uno sólo con 

mexicanos y el cual se desintegra antes de que llegue a registrarse. Femando lbarrola 

formaría el grupo "Coyoacán". que funcionó durante cuatro años. alcanzado una membresia 

de 8 personas Después desaparece de escena una vez que se disuelve el grupo y se pierde 

su rastro. aunque se rumora que emigra a Michoacán y ahi establece otro más. 

"'~Alcohólicos Anórumos. Alcohólicos Anónimos en r..téxico. Central ~tc.xicana &: Scn;cios Generales d.: 
A.A. AC .. p.9. 
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Durante casi diez años. el .. México City Group", que poco a poco seria conocido 

como el "English Spcaking Group". queda como el único grupo en México D.F Esto 

demuestra las dificultades socio-culturales iniciales para incorporar a los mexicanos a A A. 

Entre las primeras personas que buscan contacto con el programa esta el caso del 

médico militar General José Goll7.álcz Varcla, Jefe de la sala de Ncuropsiquiatria del 

Hospital Central Militar, quien en 1956 había inteniado restablecer al Mayor Joaquín 

Vargas Barrón de su serio problema de alcoholismo El Dr Gon7.Jile7 Varela había 

solicitado información a la O.S.G. de Nueva York dada la infructuosidad de su tarea con 

borrachos, aunque no se sabe exactamente como se enteró de A A Le con1estan que en 

México funcionaba el grupo de habla inglesa y junto con la Sra Maria. esposa del Mayor 

Vargas Barrón. entra en contacto con sus integrantes Después de esto, los referidos esposos 

y el Dr. Goll7.álcz Varcla. quien al parecer también tenia problemas con la bebida, escriben 

a Nueva York y solicitan su registro asi como el envio del "Libro Grande" En diciembre de 

ese año, celebran la primera reunión informativa de AA. en las instalaciones del Hospital 

Militar. Esta reunión estuvo precedida por el secretario del "Mexico City Group" y contó 

con la asistencia de alcohólicos de la sala del hospital y algunos médicos. 

Al paso del tiempo, el Grupo Hospital Militar sesionaba en la colonia Anáhuac, en 

la casa de la Sra. Maria y el Mayor Joaquín; el cual. al alcanzar su sobriedad. se dedicó 

fobrilmente a las actividades del movimiento en México. Estableció comunicación con 

µrupos incipientes en varias partes de la República y con algunos de otros paises como: El 

Salvador. Puerto Rico y España. 

En diciembre de 1957. la Sra. Maria. sin conocer de Al-Anón (movimiento de 

esposas. parientes y amigos de alcohólicos del que ya se hablaba en el capitulo anterior). 

intuye la necesidad de iniciar el trabajo con los familiares de los integrantes de AA.; por lo 

que poco después se da a la tarea de iniciar dicha organización en México con otras 6 

mujeres. 
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Posteriormente, con cxintcgrantcs del "Mcxico City Group", se formó el llamado 

"Grupo Mexicano de A.A.", que sesionaba en la calle de Lucerna número 71 una vez por 

semana; siendo ésta una de las agrupaciones más imponantcs en el desarrollo de A.A. 

porque llegó a funcionar como coordinador e integrador de las células dispersas en el 

territorio de la República Mexicana y parte de Latinoamérica. Entre sus afiliados estaban 

algunos militares remitidos del grupo Hospital Militar. 

En octubre de 1958 se registró fom1almcntc como "Grupo Lucerna de A.A." en la 

Oficina Central de Nueva York. reportando 15 miembros activos y 1 O con participación 

esporádica: 25 en total. Su primer secretario fue Carlos Camara. quien se dedicó a la 

traducción de los 12 pasos del libro "Los Doce Pasos y las Doce Tradiciones" junto con 

olros integrantes del grupo. Carlos puso gran énfasis en la calidad que rcquerian las 

traducciones. ya que criticaba la deficiente traducción del Libro Grande que circulaba para 

Latinoamérica. Gracias a su labor. en 1963 se editó la versión fiel al castellano del libro 

Alcohólicos Anónimos. con la que se buscaba tener más capacidad para ayudar al 

alcohólico latino; .. ya que supera las barreras lingüísticas, sociales, raciales y nacionales. 

lejos del concepto anglosajón". 91 

En Junio de 1959. el Grupo "Lucerna" inicia la publicación del Boletín del Grupo 

l .uccrna. que continúa con 24 números de la "Gaceta del Alcohólico". la cual se edita hasta 

di<:iembrc de 1961. En este periodo. Carlos Cámara realiza diversas traducciones: .. A A. y 

la profesión médica"; "A.A.. un servicio aliado para enfrentarse al alcoholismo"; 

··cooperación Si; Afiliación: No" y "La Glosa de Jos Doce Pasos", del libro Doce Pasos y 

Dncc Tradiciones. 

Otro de los primeros brotes de A.A. en la provincia había comenzado en agosto de 

1956. cuando con encomiendas religiosas y con la intención personal de fundar !,.'l"Upos de 

A.A. llegó el padre norteamericano Roben Menard a Mérida.. Yucatán. 

"' RantirC7~ B.M. Qn..J;;;i!.. p. 14. 
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En enero de 1957 y a través del Dr. Carlos Rubio Rojas, el padre Menard entra en 

contacto con Joaquín Espinosa García, un alcohólico encargado de un cementerio. quien 

acepta el mensaje y comienza a colaborar con el sacerdote. Invitando también al jardinero 

Leocadio P. y a algunas otras personas a una junta de información. comienzan a realizarse 

las primeras reuniones en las oficinas del Panteón "Florido". bajo la dirección del padre 

Menard y el Dr. Rubio. 

Sólo dos personas más aparte de Joaquín y Leocadio se comprometen con el 

mensaje: un campesino de nombre Rufino y un carpintero llamado Ignacio. Después de 

cinco meses de labor, el Padre Mcnard abandona Mérida y parte rumbo a una parroquia en 

Cozumel. Quintana Roo. quedando Joaquín al frente del grupo. 

Como anécdota destacable, por esos años el cofundador del movimiento, Bill W. y 

su esposa Lois visitaron las ruinas del sudeste mexicano en plan de turistas. El padre 

Menard se entera de su presencia porque el Dr. Rubio atiende a Lois de disenteria y le pide 

a Bill que presida una reunión del grupo, la cual se realiza el 15 de Marzo de 1959. A partir 

de ésa fecha se bautizó al grupo con el nombre de "Panteón Florido", al cual se le añadió 

después el nombre de" A.A. de Yucatán". 

En mayo de 1959. por instancias de Carlos Cámara del grupo "Lucerna .. de la 

Ciudad de México. el grupo de Mérida se registró en el directorio internacional de la 

O.S.G. en Nueva York. Gracias a la fundación del grupo "Panteón Florido". se da una 

ramificación segura del movimiento de A.A. en todo el estado de Yucatán y el resto del 

sudeste del país. 

Los antecedentes de grupos en el occidente mexicano se remontan también a finales 

de los años 40's. y las principales caracteristicas de éstos son su corta vida y la frecuencia 

con que surgían. En 1949. un doctor de apellido Ramirez De la Vega habia iniciado un 

grupo en la ciudad de Guadalajara.. el que concluiria en 1953. En 1954. Francisco Aragón 

trató de formar otro grupo y lo registró con 5 miembros sin mayor trascendencia. 
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En 1956, Francisco l-lermosillo Diaz fomrn el grupo "Fundador de Guadalajara" con 

6 miembros. el cual habría de sobrevivir hasta 1959. En 1958, Harry T Olmcstd, miembro 

de A.A en E.U. llega a México con la intención de apoyar el desarrollo local de los grupos 

y, por medio de la revista Grapevine, da noticias de las primeras células de A.A. en 

Guad_alajara en un articulo llamado: "El sueño se convierte en realidad en México". 

En el centro del pais, los gn1pos de Taxco y Cuemavaca surgieron gracias a la labor 

del pintor Withford Cartcr, de quien ya se hablaba en lineas anteriores. Al emigrar a 

México se había contactado con el "Mcxico City Group" y poco después, al irse a radicar a 

Taxco, se une a dos alcohólicos más formando un gmpo en la ExHacienda del Chorrillo 

Carter se muda después al Estado de Marcios, quedándose Luis Rendón al frente del gmpo 

Ta.xco. el cual subsistiría por espacio de tres años. 

En 1958, Carter establece el gmpo "Cuemavaca". conformado por 10 miembros 

principalmente de origen norteamericano. A mediados de los 60's llega "Don Leonard", 

otro estadounidense que colabora con el gmpo para que éste continuara., uniéndoscle 

después un sacerdote francés conocido como el Padre Pedro. 

En ese mismo año arriba al Caribe el norteamericano Gordon Mac Dougall. con la 

finalidad de expandir el movimiento en Centro y Sudamérica. Llega a varios paises como 

El Salvador. Nicaragua. México y Argentina. El punto de encuentro o de comunicación 

seria el grupo .. Lucerna" de la Ciudad de México, que ya para entonces coordinaba la 

correspondencia con los grupos establecidos en provincia y con algunos otros paises, 

gracias a la intensa actividad del Mayor Joaquín Vargas Barrón y de Carlos Cámara, que 

tambien mantenían informada a la O.S.G. sobre los avances de A.A. por estos lugares. 

Gordon Mac Dougall buscó afanosamente incentivar e incrementar el desarrollo, 

integración y fortalecimiento de A.A. en la zona del Caribe; recibiendo gran apoyo de 

médicos, clérigos, autoridades y medios de información. 
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El entusiasmo, magnitud y calidad de la respuesta que los grupos panicipantes 

recibieron rebasó ampliamente sus expectativas y su éxito pronlo trascendió las fronteras de 

la región, por lo que poco a poco su plan tuvo alcances a nivel latinoamericano. 

La llamada Cni=ada del Caribe, que abarca un periodo de aproximadamente seis 

años y medio (de enero de 1959 a abril de 1965). recibe difusión en México a través del 

periódico Excélsior; y, en términos generales, favoreció la idea de crear una estructura que 

coordinara los esfuerzos de A.A. en Latinoamérica. Y es que hasta la llegada de Mac 

Dougall, no existía ningún precedente de organi7.ación hemisférica que encausara los 

esfuerzos y orientara el movimiento en un sentido internacional latino Dificilmente 

encontramos entre los integrantes de A.A. en México en sus inicios, una conciencia o 

intención internacional como la de éste noncamcricano. 

Sin embargo, a pesar del impulso que tuvo el movimiento de AA. gracias a la 

Cruzada del Caribe, en nuestro pais había una serie de dificultades que consistían 

básicamente en que al interior de los grupos se presentaba una gran inestabilidad y estaban 

geográficamente muy dispersos; la membrcsía era escasa y las opiniones sobre el Programa 

y las Tradiciones abundaban en interpretaciones personales. lo cual ponía en riesgo la unión 

de los integrantes así como la posibilidad de difundir el mensaje. 

En 1963. del llamado "Grupo D.F." se separa una sección que se denominaría 

"Grupo Matt Talbot", en honor al miembro fundador del mismo, el cual ejemplifica las 

dificultades localistas de adaptar A.A. a México. El nombre provocó diferencias entre el 

.. Grupo Uolívar" y .. Grupo D.F.". Fueron tan álgidas éstas disputas. que pidieron asesoría a 

Gordon Mac Dougall y a la O.S.G. de Nueva York para que opinaran sobre el nombre del 

nuevo grupo. Esta última interviene y emite las siguientes recomendaciones u opciones 

para denominar a panir de entonces a los grupos: 

El nombre de la ciudad, la localidad o la calle (Grupo D.F., Grupo Tampico, etc.) 

El gentilicio (el Michoacano, el Tapatio, etc.) 

Un calificativo (Nuevo Horizonte, Serenidad, etc.) 

La fecha de fundación del grupo 
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Se señaló que no era recomendable nombrar con nombres de santos, personas vivas 

y mucho menos, con nombres de A.A.'s vivos. Sin embargo, muchos de los grupos en 

México tienen nombres de santos, dado que las localidades y pueblos del pais son 

denominados: San Juan del Río, San Luis Potosí, cte. Asimismo, varios grupos tienen 

nombre de hechos, fechas y personajes de la historia de A.A en nuestro pais. 

En resumen, durante los primeros veinte años ( 1946-1966), que van desde la llegada 

de A.A. a México hasta su consolidación, hubo muchas dificultades que trataron de sortear 

todos aquéllos que creyeron en el mensaje y en la efectividad del Programa. Se dieron 

bastantes esfuerzos aislados de grupos que iniciaron primero sin mucha trascendencia en 

varios estados y ciudades de la República: Nuevo León, Sinaloa, Guerrero, Hidalgo, 

Nayarit, Jalisco, Zacatccas, Michoacán, etc., pero que con el paso de los años vendrían a 

resurgir con mayor fuerza para afianzar al movimiento de manera definitiva en todas las 

entidades. 

A partir de finales de la década de los sesenta fue que los integrantes de las 

agrupaciones pioneras empezaron a desperdigarse por todas las zonas, llevando con ellos la 

semilla de nuevos grupos y poniendo así los cimientos de la fraternidad por toda la 

República l\1exicana. Una vez que los noneamcricanos aqui establecidos cedieron el paso, 

los primeros A.A. mexicanos quedaron comprometidos con el proceso de implantación del 

movimiento. el cual se reflejaría no sólo en los términos de la literatura, sino también en lo 

referente a la adaptación a la ideología mexicana. Asi, las desigualdades culturales dejarían 

poco a poco de ser una barrera y se rescatarla lo más importante: unir a los alcohólicos por 

encima de cualquier diferencia a través de la transmisión del mensaje y con un programa 

que ante todo representa el camino hacia la sobriedad y hacia una vida mejor. 

4.2 Organización estructura y funcionamiento de A.A. en Méxic;;Q,, 

Aproximadamente a panir de 1961, comienzan a formarse en México Convenciones 

entre grupos de A.A. Éstas fueron estatales, nacionales e internacionales, con los grupos 

centroamericanos. 
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Ese mismo año, en Yucatán se convino que cada mes de marzo se realizaran 

Convenciones Estatales. lo que les permitía tener una visión global del desarrollo en las 

distintas localidades. 

Tres años después, en el caso de Jalisco. la visión de la "unidad" de los A.A. rebasó 

las fronteras nacionales. En aquel tiempo. los grupos de Guadalajara (Tapatío, Serenidad y 

San José) estuvieron muy atentos a lo reali7.ado en la 11 Convención Centroamericana 

celebrada en la ciudad capital de Guatemala los días 27, 28 y 29 de marzo de 1964. Estos 

grupos nombraron delegados y tomaron la iniciativa de invitar también a otros compañeros 

de los grupos del D.F .• incluyendo al ''Matt Talbot"; por lo que debido a la asistencia de los 

mexicanos, el evento se denominó "Convención México-Panamá y del Caribe". Asimismo. 

esos primeros representantes internacionales lograron traerse la sede de la 111 Convención 

Centroamericana a la Ciudad de México. 

A partir del compromiso de la 11 Convención. los grupos logran realizar juntas 

intcrgrupales y forman una Oficina lntergrupal de Servicios de A.A. en el D.F. en abril de 

1964. Para junio de e..o;e año. la oficina comienza a editar su "Bolctln Informativo" y los 

miembros toman la iniciativa de realizar el 1 Congreso Nacional los días 29 y 30 de agosto. 

que sirvió como preparación para el futuro compromiso inteniacional. Este primer 

Congreso sentó la base para la organización nacional de los grupos. pues a partir de 

entonces los centros más importantes de AA. comen7.aron a integrar poco a poco juntas y 

Oficinas lntergrupales con labores similare..~ a la del D.F.; formándose hacia 1965 oficinas 

de este tipo en Jalisco. Tamaulipas. Yucatán y Guanajuato. 

Las juntas en las lntergrupales fueron el instrumento de "regulación" de las prácticas 

de los grupos. A partir de su "institucionalización". los grupos sufrieron cambios radicales 

en sus prácticas y formas, relacionados principalmente con la interpretación de las 

Tradiciones y del Programa. Se oficializaron de cierta manera los principios de A.A. y se 

expandió la idea en los grupos de mantener puro el movimiento y a salvo de influencias 

extcmas.94 

"' Ramirc.-.• B.M. ~.p. 25. 
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Del 15 al 17 de abril de 1965 se efectuó la ya mencionada 111 Convención México

Panamá y del Caribe en el Distrito Federal. Uno de los temas y acuerdos importantes fue el 

"Regreso a lo Fundamental": el alentar a los grupos la necesidad de regular y de "hacer a un 

lado" a las agrupaciones e instancias sociales que coartaran o no se apegaran a las 

Tradiciones y al Programa. 

En el caso de México, el blanco de los ataques fueron entidades como: A M A.R. 

C.R.A.M.A.C.(de las que se hablará más adelante en este mismo capitulo), el Grupo .. Matt 

Talbot'' y un Grupo llamado .. Victoria" (fundado por una doctora en un Centro de Salud 

estatal). Se decidió apartarse de los criterios de médicos, sacerdotes y profesionales. así 

como de textos no oficiales y no acordes a los principios de A.A. 

Con estos primeros avances en cuanto a organización, en 1968 el número de grupos 

de A.A. en nuestro país ya rebasaba los 150. En todas los Estados de la República existían 

grupos, pero Tlaxcala., Hidalgo, Guerrero y Baja California Sur no contaban con 

agrupaciones estables y la falta de literatura en español era tambien una carencia muy 

notable. Todo esto implicaba la necesidad de formar una organización de alcances 

nacionales. 

En un principio se tuvieron que sortear muchos obstáculos debido a los prejuicios en 

contra de Alcohólicos Anónimos, como por ejemplo, el hecho de que se pensara que era un 

movimiento sospechoso traído por los gringos, que querían implantarlo aquí a toda costa y 

el cual. decían, estaba en contra de la idiosincrasia del mexicano. Incluso una expresión de 

aquélla época rezaba: .. A.A. es buena para los sajones pero no para los latinos", la cual 

demuestra que se tuvo que batallar mucho con los arraigados hábitos culturales que, aún 

hoy. suelen rodear al problema del alcoholismo. asi como salvar barreras poderosas como 

las del idioma y en ocasiones hasta de tipo rcligioso. 9~ 

9~ Alcohólicos Anónimos .. ..\.Jcohólicos Anónimos en México. Ccntrnl Mc.xicana de Servicios Generales de 
A.A .• A.C .. p.179. 
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Finalmente, para 1969 se registra un espectacular crecimiento en el número de 

grupos y varios factores fueron decisivos en el desarrollo de A.A. en este periodo, como lo 

fue el establecimiento de los Servicios Generales en México; que fue posible tanto por el 

apadrinamiento de la 0.S.G. de Nueva York como por la intercomunicación entre los 

grupos. 

Ya desde 1964, México, al igual que muchos paises de Hispanoamérica, había sido 

invitado a formar una estructura de servicios generales y a crear su oficina resp<.-ctiva En 

ese tiempo los grupos de México pensaron no estar preparados para esa responsabilidad, sin 

embargo, la O.S.G. de N.Y. siguió insistiendo al ver que crecia el movimiento nuestro pais. 

Como ya se mencionaba., también a partir de 1964, cuando se empezaron a efectuar 

los Congresos y Convenciones Nacionales cada seis meses, se trataban temas diversos entre 

los cuales se incluía siempre el tema de los servicios. En ese año comen7.ó a funcionar 

entonces la Oficina lntergrupal, la cual proporcionó ayuda a los grupos del D.F. y a otras 

entidades; por lo cual, durante el VI Congreso Nacional celebrado en 1967, se tomó el 

acuerdo de que hiciera las veces de O.S.G. mientras ésta se formaba como tal. Para el IX 

Congreso Nacional se decide nombrar a un Comité encargado de planear la posible forma 

de la estructura de los servicios generales. 

En marzo de 1969 se forma la 1 Asamblea Mexicana., conformada por dos delegados 

de cada Entidad Federativa de México. Las primeras Asambleas eran cada seis meses y 

tenían una asistencia promedio de 16 a 20 delegados. Pero a partir de la IV y V Asambleas 

fue creciendo el número hasta llegar a la X Asamblea. con una asistencia de 67 delegados. 

En la 11 Asamblea Mexicana. celebrada el 16 de septiembre de 1969. se firma el 

acuerdo mediante el cual la agrupación de Alcohólicos Anónimos en México confiaba la 

custodia de los tres legados: Unidad. Servicio y Recuperación a la Asamblea Mexicana., a la 

que se le delegaba la responsabilidad de proporcionar los servicios necesarios, y el 9 de 

diciembre de 1969 se funda la Oficina de Servicios Generales (0.S.G.) de México. 
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También en esa 11 Asamblea Mexicana se nombraron a los integrantes del Consejo 

de Servicios Generales -organismo encargado de vigilar la Asamblea y la Oficina-, fomuido 

por Consejeros clase "A" (Custodios no Alcohólicos) y Consejeros clase "B" (Custodios 

Alcohólicos). Asimismo, se designó a un Gerente de Servicios Generales y a un 

Subgcrente. Desde su formación, el Consejo de Servicios Generales ha tenido como 

presidente a un Consejero clase "A" y la O.S.G. a un Gerente Alcohólico Con el 

nacimiento de la O.S.G. en 1'1.1éxico, las actividades de servicio recibieron un entusiasta y 

unánime apoyo de toda la comunidad de grupos y de la entonces informal estructura de 

servicios, misma que fue estableciéndose en todas las áreas del pais durante los años 

subsiguientes. 

Durante las primeras Asambleas Mexicana.~ se trabajaba de la siguiente 11U1ncra: en 

el estrado se sentaban los miembros del Consejo y de la O.S.G. y al frente de éstos se 

colocaban los Delegados provenientes de los Estados. Las sesiones transcurrían en base a 

una agenda en donde todos participaban, aunque los delegados no venian muy bien 

preparados, pues no existía el Manual de Servicios en español. Sin embargo, poco a poco 

fueron apareciendo los capítulos mimeografiados conforme avanzaba la Asamblea. 

En la V Asamblea. la agenda de trabajo se subdividió en cuatro mesas que trataban 

diferentes temas. Para la Vlll Asamblea. este sistema se afina y se decide trabajar por 

medio de Comités de Asamblea., que por principio fueron cuatro: Agenda. Admisiones, 

Relaciones Públicas y Literatura. 

Al paso del tiempo, el Comité de Relaciones Públicas se transforma en el de 

Información e Instituciones, el cual después se subdividió en dos Comités: Información 

Pública e Instituciones. Asimismo, fueron integrados poco a poco otros Comités, como el 

de Nombramientos, Informes y Acta Constitutiva., asi como el Comité de ta Re>'ista 

P/e11it11d; órgano informativo que se crea en 1977, mediante el cual se comparten las 

experiencias de los grupos mexicanos y se difunde información relacionada con las 

actividades de la O.S.G. en nuestro pais. 



115 

En la actualidad. éste modo de trabajar se reproduce en todos los niveles e instancias 

del movimiento. Tanto en las áreas como en los grupos se forman Comités para organizar 

su Paso Doce o de servicio. En general se forman Comités de la Mujer, de Literatura. de 

Información Pública, de colaboración con instituciones y profesionales relacionados con la 

salud, etc.96 

A partir de 1981, la Asamblea Mexicana decide reorganizarse y fusionar los 

Comités Estatales en Comités de Área, los cuales son representados por un delegado. Estos 

Comités de Arca, agrupados en zonas, se organizan de la siguiente manera: 

Los grupos son autónomos para integrarse o no a la estructura de servicios, pero los 

grupos que se integren deben nombrar a un Representante ante los Servicios Generales 

(R.S.G.). 

Los R.S.G. se reúnen en Distritos, donde organizan Comités y eligen representantes 

para los Comités de Área. 

Los R.S.G. y los Distritos conforman un Área, la cual tiene una Oficina de Comité de 

Arca. 

Las Arcas poseen un Delegado a la Asamblea, el cual es elegido en las votaciones de 

los miembros de Comité de todos los Distritos que agrupan el Área. 

Las Áreas se agrupan en zonas: Centro, Norte, Sur, Este y Poniente. Cada zona nombra 

sus Consejeros (Custodios clase" A" y clase "B") para la Asamblea Mexicana. 

Los Comités a nivel de la O.S.G. están a cargo de Secretarios nombrados por el 

Gerente General y actualmente son diez: 

"'"Consultar Anexos al final do este trabajo. 



1) Literatura 

2) Nominaciones 

3) Finanzas 

4) Información Pública 

5) Instituciones Correccionales 

6) Plenitud 

7) Política, Agenda y Admisiones 

8) Informe y Acta Constitutiva 

9) Cooperación con la Comunidad Profesional 

1 O) Centros de Tratamiento 

La Asamblea Mexicana. que desde 1994 se transformó en Co1iferencia /vlerica11a de 

Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, se lleva a cabo anualmente. En la actualidad 

se integra por 94 miembros votantes, los cuales actúan juntos como guardianes de los 

servicios de A.A., de los Doce Pasos y de las Doce Tradiciones. Ellos están organizados de 

la siguiente manera: 97 

Delegados (66)_- Su función es representar a los Grupos de A.A. para cumplir con su 

última responsabilidad de los servicios mundiales de A.A. Tradicionalmente. los 

Delegados constituyen por lo menos las dos terceras panes de los miembros votantes. 

Custodios-Directores de A A.( 17).- Son responsables por los planes de acción a seguir 

y su implementación. 

Personal de 0.S.G. y Personal de Plenitud ( 11).- Realizan los planes de acción y le 

informan de ello a la Junta de Servicios Generales y a la Conferencia Mexicana. 

•r Alcohólicos Anónimos. X~XV Reunión Anual de la Conferencia f\.1cxlt:,1.na de Sqyicios Gcncglcs de 
Alcohólicos Anónimos. Repone Final. Central Mexicana de Ser.·ieios GcnerJlcs de AA. A.C.. p.10. 
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Existe también un Consejo de Administración confonnado por los Custodios y la 

Oficina de Servicios Generales, el cual es el depositario del acta Constitutiva de A.A. como 

Asociación Civil ante las autoridades gubernamentales; la cual se denomina Central 

Mexicana ele Sen•icios Generales ele A.A., Asociación Cfril. 

Los eventos que se realizan por intermediación de la Central, además de la 

Conferencia Mexicana realizada cada año, son los siguicntcs: 9 ª 

Los Congresos de Zona (realizados anualmente por todo el pais). 

La Convención Nacional, la cual se realiza cada 3 ai\os con la participación de 

cualquier A.A., no solamente de los SCJVidores. 

La Convención Iberoamericana, con la participación de representantes de paises latinos 

y España. Esta se realiza cada dos años, rotándose la sede en los paises participantes. 

La Reunión Mundial, la cual se realiza cada dos años y a la que asisten dos Delegados 

de cada pais. De los Delegados Mundiales de México, uno es elegido por el Comité de 

Nominaciones y otro es el Gerente de la O.S.G. Esta reunión es parte de la Conferencia 

Mundial de A.A., junto con la Oficina de Servicios Mundiales (que no debe confundirse 

con la O.S.G. de U.S.A.-Canadá, que es local). integrada por servidores de todos los 

paises a donde se ha extendido el mensaje de A.A. Esta reunión es de vital importancia, 

debido a que se aprueban las propuestas de literatura y textos oficiales de A.A. para 

todo el mundo. 

La duración de los servidores en sus distintas representaciones es el siguiente, y 

cabe aclarar que no se reeligen para periodos inmediatos posteriores (principio de rotación): 

'"' Alcohólicos Anónimos. A!coh61icos Anónimos en México. Central Mexicana de Scnicios Generales de 
A.A.. AC..p.182. 
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El R.S.G. de cada grupo está dos años en servicio. 

Los miembros de Comité Distrital duran dos años. 

Los Delegados a la Conferencia permanecen dos años. 

El Delegado Mundial representa a A.A en México por cuatro años. 

El Gerente de la O.S.G. sirve también por cuatro años. 

Los integrantes de AA. piensan que el éxito logrado en los Servicios Generales se 

debe en gran parte al apego que se ha hecho del Manual de Servicio tal y como lo maneja la 

O.S.G. en los E.U .. el cual han aprovechado y adaptado a las necesidades mexicanas. Pero 

sea como fuere, el hecho es que la aparición de la estructura de los Servicios Generales, con 

la Conferencia como órgano máximo, coadyuvó definitivamente a la consolidación del 

movimiento de A.A. y al crecimiento de la fraternidad por todos los rincones de nuestro 

pais. 

4.3 Corrientes Alternativas de A A 

Uno de los fenómenos a los que dió lugar la "interpretación" del programa y las 

tradiciones de AA en la formación de los primeros grupos. fueron dos posturas que se 

pueden caracterizar como: Línea Dura y Línea Blanda. 

La Línea Dura se caracterizaba por tener una concepción un tanto rígida, literal del 

programa de recuperación y las tradiciones. Los miembros exigían la entrega, estoicismo, 

aguante e indicios de espiritualidad al recién llegado y casi no perdonaban tropiezos. 

Querían locales sobrios, sin adornos, lemas, frases ni colores extravagantes, solo mobiliario 

funcional y sesiones solemnes; pero sobre todo, evitaban cualquier relación con empresas 

gubernamentales o científicas, de beneficencia o con el clero. Trataban con cuidado todo 

tex-io no oficial, subrayando siempre lo que no era de A.A. 
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La Linea Blanda se mantenía al margen de los grupos en lo tocante a la 

organización de los servicios, ya que no existía estructura de los mismos y propugnaba por 

estrechar las relaciones con In Iglesia e instituciones de beneficencia; colaborar y aceptar la 

amistad con medios científicos; establecer pnicticas festivas en la árida vida diaria de los 

grupos y alegrar los locales mediante elementos de ornato y colores vivos; una labor casi de 

apostolado en la práctica del Duodécimo Paso; ofrecer al alcohólico un alivio a la miseria 

moral, fisica y social en forma un tanto complaciente. 

En este contexto, además de surgir un movimiento disidente conocido como la 

Sección A'Íéxico de A.A. y los llamados Gn1pos 2-1 Hora.\·, se gestan también A.M.A.R. 

(Asociación Mexicana de Alcohólicos en Rehabilitación) y C.R.A.M.A.C. (Centro de 

Rehabilitación de Alcohólicos Mexicanos, Asociación Civil); y en relación a todos ellos 

podríamos rescatar las siguientes características: 

1) Se constituyen como movimientos colaterales a A.A. 

2) Sus promotores son mexicanos y no cuentan con participación extranjera. 

3) Guardan algún tipo de relación con las tradiciones y el programa de A.A 

Las disidencias en A.A no son nuevas. En varios paises se han presentado casos 

similares. Sin embargo, se pueden vislumbrar tres formas de clasificar las disidencias sin 

que éstas se den de manera aislada. sino interrelacionada, según algunos miembros de 

A.A.:99 

1) Diferencias Administrativo-Estructurales. Esta separación se da por cuestiones de 

forma organizacional, pero no alteran en nada el programa y las tradiciones; aunque 

podria pensarse que si se atacan los principios fundamentales cuando toman partido los 

miembros en bandos que se acusan unos a otros de romper las tradiciones (caso de la 

Sección \1éxico. como se tratará más adelante). 

-r' Palmero. Scrg.10. Secretario del Comité de lnforntación Pública de la O.S.G .. en comuruc:ición personal 
Citado por: Flores Juan:.?.. l>J.nicl. Alcohólicos Anónimos en !\.téxico Tc...¡is de Licenciatura en Psicolog.ia 
UNAM. Escuela Nacion:.d de Estudios Profesionales lztacala. ~té..xico. 1992. p. 65. 



120 

2) Diferencias en el lenguaje o ta tcrap..il\.. Aquí no se alteran ni las tradiciones ni el 

programa. El nombre de A.A. se sigue usando sin problema. pues to que cambia es la 

adaptación del programa por razones relacionadas a aspectos sociocconómicos; ya que 

se utiliza un lenguaje soez. agresiones verbales, indicaciones sutiles, etc En realidad 

éstos grupos más que disidentes son considerados "desviados" de la norma y poco 

espirituales (caso de los grupos de barrios populares en provincia y el D.F y de algunos 

grupos 24 Horas). 

3) Diferencias en ta ln1cmrctación con cambi~LQ&!ll!!l!!....YJru;_L~slic.irul~ Este tipo 

de grupos en realidad dejan de ser A.A. y no pueden ser del todo considerados como 

disidentes. Ejemplos de ello son A.M.A.R. y C.R.A.M.A.C. 

Resulla importante profundizar un poco más acerca de éstas dos ültimas instancias. 

consideradas como ajenas a A.A., pero que sin embargo tienen cierta vinculación con los 

orígenes de éste movimiento en nuestro país. 

A.M.A.R. surge en 1947 a partir de que el Dr. Ezequiel Millán. un ginecólogo. 

comienza a tratar a varios pacientes alcohólicos en su consultorio; recuperándolos con dosis 

de ciertos medicamentos para aquietarlos y aligerar la intoxicación. De ésta manera., el 

doctor cmpic7.a a cambiar de especialidad profesional y a partir de éstas prácticas un tanto 

intuitivas. coloca en su consultorio. dentro de una Clínica de Salud de la S.S.A en 

Tacubaya. el anuncio: "Terapia para alcohólicos de 6 a 8 hrs. ". 100 Este tipo de tratamiento 

encontró c,;ticas y suspicacias por parte del cuerpo médico de ésa institución y sólo algunos 

cuantos colegas lo apoyaron en esta tarea. 

Al poco tiempo. Millán se entera de la existencia del programa que emplea A.A. 

pero no lo implementa inmediatamente. S~ entrega al estudio del psicoanálisis y de la 

psiquiatría y decide entonces dar un giro radical a sus actividades profesionales. 

''" R.,mircz. 8.1\.1. ~.p. 36. 
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Durante dos años ( 1948-1949) rcali7.a reuniones grupales que generan un ambiente 

de tensión entre el personal médico; situación que finalmente llega a oidos del Secretario 

de Salud de aquélla época, el Dr. Álvarcz Amézquita, quien le solicita que fundamente 

científicamente sus procedimientos con los alcohólicos. 

En septiembre de 1950, Millán realiza entonces una Conferencia en el Hospital 

Juárcz ante el Secretario de Salud y autoridades médicas, exponiendo sus puntos de "ista, 

sus ensayos terapéuticos y los resultados logrados. Sus argumentos son convincentes y así 

logra ganarse el apoyo de los funcionarios públicos para instituir un dispensario de ayuda a 

los alcohólicos; sentando así las bases para una campaña antialcohólica de rehabilitación de 

ambiciosos alcances. Esta campaña habria de evolucionar hasta la actualidad conociéndose 

como Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADlC). 

El Dr. Millán es de los primeros médicos mexicanos que se avocan 

sistemáticamente al tratamiento del alcoholismo, rebasando el modelo médico de su época. 

Al inquietarle el sistema aplicado por A.A .• se convence de lo acertado y productivo que 

resultaban ciertas ideas de su programa y se dedica a promover lo que se denominó por 

aquél entonces "Clubs de A. A.". 

El 30 de septiembre de 1950, en el periódico El Universal, expone y comenta acerca 

del programa de Alcohólicos Anónimos; sin embargo, muestra cierta resistencia en cuanto 

a uno de los principios del movimiento: el de la dependencia de un Poder Superior. En vez 

de esto, plantea la "tranquilidad de la mente" y la "Salud Mental". 

En 1952 viaja por Latinoamérica y comprueba que In situación de A.A. en México 

era semejante a la de todas las regiones que visita (grupos de efimcra duración. poca 

estabilidad. casi nula unidad, etc.): lo que le confirmaba su idea de reformar los legados del 

movimiento. Para 1953 pone en funciones otro dispensario en el barrio de Tepito e inicia su 

labor con los "teporochos" de la zona, atendiendo entre 50 y 60 alcohólicos por dia. La 

recuperación en los primeros seis meses arrojó la sorprendente cifra de 365 individuos; 

pero a largo plazo. tuvieron poco efecto sus métodos de desintoxicación y apoyo 

psicológico. 
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En 1954 !1.tillán viaja a Europa visitando centros de desintoxicación y rehabilitación 

de alcohólicos. En Suiza conoce al Dr. Jellinek (de quien ya se hizo referencia en el 

capitulo anterior, al hablar acerca de su clasificación de niveles de alcoholismo) y a su 

regreso a México delinca l_a creación de un organismo gubernamental denominado "Centro 

Coordinador para la Investigación y Estudio sobre el Alcoholismo"; cuya base seria el 

tratamiento para los alcohólicos y tendría para ello cinco objetivos que englobarian las 

actividades: 

1) Estudio de indices de alcoholismo en base a la clasificación del Dr. Jellinck 

2) Atención y tratamiento a los alcohólicos a través de una Asociación de Rehabilitación 

3) Sección educativa-profiláctica 

4) Sección de financiamiento 

5) Sección de publicidad y prensa 

Es asi como se crea la Asociación Mexicana de Alcohólicos en Rehabilitación 

(A.M.A.R.), en noviembre de 1954. Esta dependencia tenia influencia e inspiración 

explícita de A.A. de Estados Unidos, por lo que durante dos años aparece en el Directorio 

Mundial de A.A. y se registra en la O.S.G. de Nueva York. 

Las adaptaciones a las tradiciones y principios en un comienzo fueron sutiles. Se 

conservaba el elemento de auto-ayuda y autogestión del grupo, pero "incorporados a un 

sistema nacional de auto-ayuda" ideado por Millán. aunque fuese solo en objetivos. porque 

11unca se generó el organismo gubernamental antialcohólico lal y como él pensaba Quiza 

r csultaba escandaloso tanto para la visión del Dr. Millán y de otros profesionales de aquella 

época, que un grupo de alcohólicos en recuperación pudieran sobrevivir económicamente 

solos y responsabilizarse del dinero para ello. Además. continuaba sin aceptar la idea de 

recurrir a un Poder Superior. tal vez por considerarla antiobjetiva y semireligiosa e insistía 

en las diferencias en cuanto a la psicología del mexicano y la del anglosajón.'º' 

101 lbidcm. p. 40. 
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En 1955. A.M.A.R. rcpona haber atendido a 6,000 alcohólicos y contaba con 400 

miembros. Comienza entonces a publicar folletos como "Los 1 J pasos del alcoholismo .. , 

que sintetizaba el cuadro elaborado por el Dr. Jcllinck; pero, si bien sus publicaciones eran 

hasta cieno punto aceptadas por A.A. no lo fueron algunas de sus actividades de atención y 

servicio. Por ejemplo, el hecho de que invadiera campos como el de la educación publica o 

que recibiera donativos del Banco de México y de la Asociación de Fabricantes de Cerve7.a 

de la Republica Mexicana. con lo que se apanaba totalmente de los principios de A.A. 

En 195<>. el Dr. Millán expone en una conferencia su concepción sobre el 

alcoholismo apoyándose en una visión netamente médica; es decir, retomando los 

resultados del Comité de Estudios sobre el Alcoholismo de la O.M.S. y las definiciones del 

Dr. Roben Sclinger de Baltimore, U.S.A .• presentando tres puntos novedosos para la época: 

El alcoholismo es una enfermedad y el alcohólico es una persona enferma. 

El alcohólico debe ser ayudado. 

El alcoholismo es un problema de salubridad y responsabilidad publica 

En junio de 1957 la revista Siempre publica historiales y los puntos de vista del Dr. 

Millán sobre la problemática del alcoholismo; dando una gran difusión al movimiento de 

A.M.A.R. 

Y a pesar de que su agrupación tenia más membrcsia y sesionaba en ocasiones en 

las juntas de los Grupos "Ciudad de México .. y "Hospital Militar ... habla oposición por 

pane de los miembros que habian recibido y estudiado la literatura enviada de Nueva York; 

como el f>.1ayor Joaquín Vargas Barrón y Carlos Cámara del Grupo Lucerna. Por tal motivo, 

en 1958 se retira a A.M.A.R. del registro y del Directorio Mundial de A.A .• por considerar 

sus prácticas incongruentes con el programa; y aunque instala sucursales en Guadalajara. 

Toluca y Puebla en los años 60's. dicho organismo desaparece definitivamente a mediados 

de los 70"s. 
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Por su pane, C.R.A.M.A.C. es fundada por Robeno N. un mexicano radicado en 

E. U. quien a su regreso a México es atendido a causa de su alcoholismo en diversos 

hospitales. Al entrar en contacto con A.M.A.R., con el "México City Group" y con el 

Grupo "Hospital Militar". Robcno logra su recuperación y se entrega al trabajo con todos 

ellos pero sin arraigarse en alguno en panicular. Este desarraigo. junto con su sobriedad 

mantenida, generaba una estela de suspicacia alrededor suyo en los grupos mencionados; lo 

que le daba una postura "no onodoxa" que le pem1itia enfrentar el fenómeno del 

alcoholismo con premisas diferentes. 

Observó que el Estado estaba haciendo esfuerzos por atender el problema social del 

alcoholismo, mientras que la Iglesia no tenia ninguna panicipación institucional decidida; 

motivo por el cual en 1956 se entrevista con Monseñor Miguel Dario Miranda y le expone 

sus puntos de vista. Para 1961, después de haber estudiado la situación de la Iglesia 

Católica ante el alcoholismo, inicia labores en un barrio conocido como "Cristo Rey" a 

través de una escuela de Madres Tcresitas Dominicas, panicipando con sacerdotes y 

médicos que trabajaban en tareas de rehabilitación. 102 

Un año después, Robeno se desliga del proyecto de Cristo Rey y comienza a gestar 

la idea de crear una Casa de Rehabilitación en México homóloga a las existentes en E.U. La 

idea cobra cuerpo con la panicipación de dos integrantes del "Grupo D.F.": Carlos A. y 

José G., por lo que en 1963 surge C.R.A.M.A.C. bajo el lema: "Pro Salud Física. Mental y 

l\1oral". 

Para tal efecto. rentaron una casa en la Colonia Roma y entre las actividades que se 

tenían previstas estaba entrar en contacto con instituciones diversas de servicio social. tales 

como dispensarios de la Secretaria de Salubridad y Asistencia (S.S.A.), con A.M.A.R., con 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (l.1\1.S.S.). con la "Liga Católica Internacional 

l 'ontra el Alcoholismo", con diversos profesionales de la medicina. con instituciones de 

urgencia y por supuesto, con Alcohólicos Anónimos. Dichas actividades eran pensadas 

como labor social gratuita. 

, .. , Flores JuárC' .. Daniel. º11..Jd.L. pp. 64-65. 
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La primera actividad de C.R.A.M.A.C. fue invitar al "Grupo D.F." a realizar una 

sesión. Este encuentro generó conflictos con los integrantes "tradicionalistas" (Línea Dura). 

que devino en una escisión dentro del grupo de A.A • ya que algunos miembros se sumaron 

a C.R.A.M.A.C. Sin embargo. a pesar de su apoyo, ésta última finalmente no pudo lograr 

una trascendencia importante.'º' 

Por su parte. el movimiento 2./ Horas surge en el Grupo "llamburgo .. en el D.F: 

"Las personas que por aquella época se reunían en el local, habían descubierto o empezaban 

a descubrir una mayor necesidad de comunicación, una mayor necesidad de intc..-gración y 

de crecimicnto". 104 Sus miembros comenz.aron a plantearse la posibilidad de que su grupo 

sesionara las 24 horas del día, con juntas continuas de hora y media cada una. llamadas 

Juntas Maratónicas, antecedente que tomaron del Grupo D.F. Poco después cambiaron de 

domicilio a una casa de la colonia Condesa. lugar que ahora se conoce como Grupo Matriz. 

y empezaron a trabajar con cierto éxito. 

Ante las necesidades terapéuticas y circunstancias individuales de muchos 

alcohólicos pensaron en crear un anexo, una especie de albergue: " ... llegaban compai\cros 

que necesitaban más horas de terapia y muchos de ellos, a causa de la enfermedad. lo 

habían perdido todo. Así. esos catres que eran descanso transitorio y obligado para los que 

hacian guardias. se convirtieron en lecho para aquéllns que. cansados de una noche de 

terapia. necesitaban aliviar su propio cansancio. Poco a poco fue naciendo el anexo del 

Grupo 24 ! loras .. '°' Aunado a esto. también se pensó en otro elemento novedoso: la 

creación de granjas de retiro para enfermos en recuperación. las cuales se fueron 

c·onfomiando sobre la marcha. 

Sintetizando estos puntos sobre los cuales surgiría una nueva corriente, los Grupos 

24 Horas de A.A comienzan a trabajar bajo tres premisas de servicio: 

1
"i Ramirc.1 .. B.f\.1. 0p Cit .. p . .i.-i.. 

1
''

1 Alcohólicos Anorun1os. 2..S. Hor..isdc Rccuocración Movimiento 2.i. Horas de Alcohólicos Anónimos. 
8P1~ 2..i. Hor..is f\.tnnL de Alcohólicos Anónimos. Mé..xico. 1985. p. s. 

lb1dcm. p.23. 
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A) Terapias más largas y de mayor "catarsis". las cuales cambiaron la fom1a de 

trabajo de hora y media de los grupos A.A. tradicionales por dos horas o mas 

tiempo para las reuniones. 

B) Asistencia al alcohólico que no cuenta con recursos económicos suficientes, 

por lo regular teporochos y desempleados. para apanarlos del medio social 

en el que se desenvuelven. 

C) Ayudar a desintoxicarlos y rehabilitarlos de forma definitiva 

En la actualidad el movimiento 24 Horas de A.A. ha organizado a sus grupos y sus 

anexos de la fonna siguiente: 106 

El programa de recuperación está apegado a los Doce Pasos 

El servicio y la coordinación de cada grupo se fundamenta en las Doce Tradiciones 

La rehabilitación es a base de terapia: catarsis y análisis de la personalidad 

La organización del grupo se basa en guardias que duran 6 horas y en las cuales se 

nombra a un responsable de las mismas 

Los responsables de las .b'Uardias coordinan los servicios que se dan en los grupos. como 

son: las colectas. el café, los refrigerios y las comidas de los hospedados, etc. 

Los anexos füncionan como albergues en donde los hospedados se distribuyen los 

quehaceres domésticos y los que ya tienen ciena recuperación. salen a trabajar y apoyan 

al anexo con parte de su sueldo 

Los anexos cuentan con un responsable fijo, un tesorero y un secretario ademas de los 

coordinado res de las juntas, que duran por lo regular de dos a tres horas 

La literatura que utilizan es la misma que la de los A.A. tradicionales, la cual es 

comprada. por lo regula·r. en las Oficinas lntcrgrupales. llny una cierta distribución de 

literatura hecha por los grupos matrices, pero en general son publicaciones propias de 

los 24 Horas, que en realidad son hojas sueltas y algunos folletos. 

1 ·~ Flores Juárcz. Daniel.~. pp. 72-73. 
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Las diferencias entre los 24 Horas y los A.A. tradicionales no son sólo organi7.ativas 

como pudiera apreciarse a simple vista. Hay un acuerdo tácito y frecuente entre los 

alcohólicos que sugiere que la mayoría de los miembros empiece a dejar de beber en los 

grupos de 24 Horas y de ahí se pase a los grupos tradicionales Esta situación se debe 

básicamente a su forma de trabajar. Y es que a los grupos 24 Horas llegan alcohólicos en 

estado critico, no sólo en cuanto a daño orgánico y de intoxicación. sino en términos de 

pérdida social. 

El recién llegado es tratado con una especie de f<•rapta tÍ<" choque, es decir, una 

tratamiento que tiene como objetivo "bajarle el ego al alcohólico"; ya que la concepción 

tradicional de los A.A. y sobre todo de los 24 Horas, es que el alcohólico es muy egoísta, 

una persona con mucho "Yo". Lo que se busca entonces es dem1rnbar ese ego y conducir al 

alcohólico a la humildad, a la "Mansedumbre de Espiritu". a la tranquilidad La 

recuperación para éstos grupos de A.A. es llevar al alcohólico a un desarrollo espiritual a 

través de una terapia que los hace dejar de beber cuando menos por 24 horas y les ayuda a 

ir transformando algunos "defectos de carácter". ' 07 

Las críticas que comúnmente se hacen a los Grupos 24 Horas vienen de parte de los 

A.A. tradicionales. quienes señalan que aquéllos no cumplen del todo con el programa 

cuando éste señala que uno de los puntos más imponantes es que el alcohólie-0 debe estar 

ahí por su voluntad, y se sabe de casos en que algunas personas llegan por su propio pie 

pero después se les mantiene a la fuerza. sobre todo en las granjas. 

Otra situación que se presenta es que a menudo los miembros de los grupos 24 

lloras van a recoger alcohólicos atendiendo a los llamados de los familiares, llevándoselos 

eon engaños para tratarlos y desintoxicarlos en los anexos; lo que se presta igualmente a 

algunos abusos. Finalmente, se les critica también de romper con la Séptima Tradición en 

relación a la autosuficiencia del movimiento, acus.-indolos de recibir generosas donaciones 

asi como terrenos o bienes inmuebles para instalar las granjas; pero el hecho es que a pesar 

de su manera de trabajar, esta línea de A.A. se ha e\.-Yendido muy ampliamente a todo lo 

largo de nuestro país. 

'"'A.. Virgilio. 24 Homs de Alcohólicos Anónimos. Grupo Matriz de 24 Horas. Mb:ico. 1989. p. 13. 
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De la misma manera, la Sección México, considerada realmente como el único 

movimiento disidente. logró extenderse a nivel nacional; teniendo grandes repercusiones 

para el movimiento de A.A. Ésta se fomtó a partir de una sección de gente imponante que 

había colaborado en la 0.S.G. de México, por lo que es necesario destacar que su principal 

diferencia es que no es tan distinta en términos de procedimientos, tradiciones y programa. 

como fue el caso de A.M.A.R., C.R.A.M.A.C. y los Grupos 24 Horas 

La historia de esta corriente disidente de A.A. comienza en 1978, cuando llega a la 

Gerencia de la O.S.G. el Sr. Gcnaro, de quien se dice tenia la firme intención de 

transformarla en una oficina más eficiente y con servicios rápidos; reformándola con una 

idea más empresarial, por lo que fue el primero en cobrar un sueldo. 

Pero no fueron las únicas reformas. Se cambian 42 estatutos del acta legal de A.A., 

A.C. y se añaden 4 estatutos más, pues no existían los derechos de autor de la literatura por 

imprimirse ni los Comités que existen actualmente. El organigrama se cambia a la forma 

actual, quedando sólo un Gerente General, sin suplente (aquí resulta importante scnalar que 

Ol;ginalmentc, al formarse la Oficina de Servicios Generales en 1969, el organigrama que 

se utilizaba dividía los servicios en tres subestructuras: el Gerente de Oficinn y su suplente, 

el Gerente de Litcrntura y el Presidente del Consejo de Administración). 

También se cambió el Manunl de Servicios, explicando como rnzón principal que el 

acta de 1969 no definía con precisión cuál era el papel de A.A. como Asociación Civil. 

Otras razones fueron que la O S.G. no definía bien sus funciones y actuaba como oficina de 

servicios y como oficina intergrupal, lo cual generaba dcsconcieno; pero sobre todo. los 

nuevos servidores buscaban una mayor penetración para el crecimiento de grupos a través 

de una oficina "clicientista" lú• Al reformarse la O.S.G. se buscaba cumplir con los 

propósitos para los que fue creada, contribuyendo al crecimiento acelerado de grupos y 

miembros. fonnúndosc rápidamente nuevos Distritos y divisiones en las zonas y áreas. 
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La Sección México afirma que bastante gcnle estaba a disgusto con los cambios que 

se dieron "antidemocráticamente". Para 1983, muchos grupos y sus servidores inconformes 

estudiaban el organigrama, convenciéndose de que las reformas al mismo y al acta 

constitutiva no iban acorde con las tradiciones y todo lo realizado en E. U.; ya que el dinc:-ro 

de la literatura y la estructura de servicios se concentraban en manos del Gerente General 

Por lo mismo, las criticas se centraron sobre esta cue~1ión de las ventas de literatura y el 

manejo del dinero. Por otro lado. los disidenles afirmaban que debido al gran crecimiento 

de grupos y la poca eficacia de los servicios, la gente que los formaba era muy "inexperta" 

respecto ni programa espiritual y las tradiciones; por lo que decían que .. se lograba la 

abstinencia pero no la sobriedad". 

En síntesis, la O.S.G. comenzó a tener una acumulación significativa de dinero, lo 

que se sumaba a la división y a la falta de auténtico liderazgo en los grupos y de verdaderos 

apadrinamientos, no sólo a nivel individual sino también a nivel servicios. Los scrvidorc:-s 

que salian no enseñaban a los que entraban. y además los entrantes eran incondicionales del 

nuevo Gerente, ya que comenzó a darse una especie de nepotismo en la elección de 

servidores, creando una división tajante entre los principios espirituales y tradicionales de 

la O.S.G. y la agencia legal de A.A. 109 

En 1983. según lo afirma la Sección México, la O.S.G. no informó a los Comités de 

los resultados y las decisiones de la 111 Convención Iberoamericana. Pero las divisiones 

comienzan a tomar mayor fuerza en 1984. cuando la zona Centro del país, que abarcaba 

parte del bajío mexicano hasta el D.F., se subdividió en dos: Oriente y Poniente. Con la 

separación. el área Centro Oriente quedó con mas concentración de población que la 

Poniente, ya que la primera abarca a Querétaro. Estado de México y el Distrito Federal (lo 

que a nivel nacional representa del 25 al 30% de la membrcsia). 

1'"' Flores Juárcz. Daniel. ~.p. 66. 
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En Ja 20". Convención de Celaya. los Consejeros de ambas zonas, Oriente y 

Poniente, tuvieron altercados fuertes; dejaron de colaborar juntos y de compartir servicios. 

Alberto Romero. Consejero de la zona Centro Oriente criticaba a Ja O.S.G. y acusaba a 

Alberto Alonso. Consejero de Ja Poniente de ser incondicional del Gerente General. 

Alberto Romero formaba bando con antiguos servidores de la O.S.G. y algunos 

otros Consejeros como: Jorge Macias, primer Gerente y Delegado Mundial; el Dr. Zámano, 

Presidente del Consejo; el Dr. Escoto, Presidente del Consejo Administrativo. Pepe 

Ocampo, antiguo coordinador de la formación de la O.S.G. y Lalo González. escritor y 

Delegado Regional clase "D". Todos ellos serian después los lideres de la Sección México, 

mientras que por su parte, Alberto Alonso, el Consejero de la Poniente, pasarla a integrarse 

a Ja O.S.G. como Jefe de Personal para Juego llegar a ser Gerente General a partir de 1991. 

El verdadero detonador del conílicto disidente se dió cuando en 1985. en el marco 

de Ja Asamblea Nacional, el Dr. Zámano intenta que pase Alberto Romero a dar una 

ponencia cuando ya se había cerrado el periodo para ello. Según los de la Central Mexicana 

esto no era más que un intento de manipular la Asamblea. pero para la Sección México esta 

situación fue síntoma de la falta de democracia que se vivía en la misma. El hecho es que el 

Dr. Zámano. entonces Consejero clase "A" y Presidente del Consejo. trató de arrebatar el 

micrófono (según la versión de la Central Mexicana) y el coordinador de la misma. Raúl 

l lurtado, no lo deja y somete a votación su participación. De 75 asambleísta.~. 69 votan 

porque deje el pleno. Zámano sale junto con otros 6 Consejeros y esto marca el inicio de la 

disidencia. 

Para Jos de la Sección México, esa votación no había seguido los procedimientos 

adecuados y además afirman que fueron corridos después de una hora de silencio. De lo 

anterior, varios Consejeros y gente de padrinazgo fuerte como lo eran Pepe Ocampo, Lalo 

González, Alberto Romero y Jorge Macias. pidieron la renuncia al Gerente General, la cual 

va babia sido solicitada varias veces antes. 110 

111
l lbidcn1. p. 67. 
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Los principales descontenios eran: 

Los cambios hechos al Organigrama 

Que. la O.S.G. vendiera literatura al extranjero sin permiso 

Que los fondos y los intereses del dinero depositados en el Banco lo manejaran 

otras personas 

Que había muy malos manejos del dinero 

Sobre éste último punto, se entabla una demanda formal ante las autoridades 

gubernamentales. Se lleva a cabo una auditoria que dura once meses y termina el 22 de 

agosto de 1988, sin que se encontrara malversación de fondos. 

Al emitirse este fallo el Gerente General renuncia. pero ya los disidentes habian 

dt.-cidido formar otra Oficina de Servicios Generales paralela; registrándose como una 

Asociación Civil bajo el nombre de Sen•icio..< Genl!ra/e.< de A.A. Sección ANxico. Ten(an 

consigo a los grupos de la zona Centro Oriente y unos cuantos más de otras áreas. Se estima 

que para 1994 la Sección México tenia alrededor de 700 grupos en la zona Centro y cerca 

de 1 ,500 en todo el país 111 

Desde 1987 habian comenzado a imprimir literatura. pero al confonnarsc como una 

Asociación Civil más, ponen en verdadera alerta a la Central Mexicana. ya que la fuente 

principal de sostenimiento económico de la O.S.G. es justamente la venta de literatura. Esto 

se convirtió en el punto central de ataque de parte de las Oficinas de Servicios Generales de 

ambas asociaciones. atribuyéndose unos y otros mejores traducciones, apego a los 

principios y mejor calidad de impresión. 

También un punto central de desunión fueron las Oficinas lntergrupales, ya que 

éstas últimas tomaron partido y vendían la literatura de unos y otros, por lo que se acusaron 

mutuamente de proporcionar indebidamente comisiones de venta. 

111 lbidcnt .. p. 68. 
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De hecho. la literatura de la Sección México se comenzó a vender de un 15 a un 

20o/o más barata y con referencias a su estructura de servicio y dirL"Cciones; aunque es 

imponantc mencionar que la Central Mexicana ha defendido siempre la exclusividad de la 

producción y venta de literatura porque es quien posee legalmente los derechos de autor 

otorgados por la O.S.G. de N.Y. 

Esta situación de enfrentamiento continúa hasta hoy din. ya que la Sección México 

argumenta que en realidad no hay recuperación ni auténtico liderazgo en los grupos de la 

Central y que ésta última ha caído en el descrédito debido a varios desacienos en cuanto a 

la elección de servidores y funcionamiento de la estructura. El caso es que. aunque se han 

hecho intentos de reestructurar a la O.S.G. emulando un poco más la estructura de E.U. y 

de la Sección México con la intención de atraer a la disidencia. se ve casi como algo 

imposible la reunificación del movimiento, a pesar de que ambas organizaciones tengan 

mucho en común, empc7.ando por contar con lideres fundadores de la O.S.G. y el apego al 

programa de recuperación de AA. 

4.4 Resultados de las últimas Conferencias Nacionales 

Como sus miembros afimmn. el tiempo ha demostrado que el crecimiento de 

Alcohólicos Anónimos ha sido forjado en el yunque de la experiencia. obtenida a base de 

desaciertos y errores. Por ello, en cada una de las Asambleas y Conferencias que ha 

celebrado la Comunidad de A.A. en México se han presentado una serie de resultados que. 

entendidos como Recomendacicmes. buscan mejorar el funcionamiento de los Comités de 

Servicio y partes operativas de Alcohólicos Anónimos. Esas Recomendaciones tienen el 

mismo único y gran objetivo de A.A.: llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. Cada 

una de ellas pasa por los diferentes canales de la estructura de la Organización para 

garantizar así su aprobación y cumplin1icnto. 111 

1 1 ~ Alcohólicos Anónimos. Comocndio de Recomendaciones de las :mtcriorcs 33 ConlCrcncias f\.1cx.ican.'ls de 
Alcohólicos Anónimos CcntrJI Mexicana de Servicios GcncrJlcs de A.A .. A..C .. p 9. 
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En la primavera del año 1969, como ya se hizo mención en este mismo capitulo, 

tuvo lugar la 1 Asamblea Mexicana de Alcohólicos Anónimos. en donde los puntos más 

importantes fueron: el informe del entonces conocido corno Comité Organi7.ador de los 

Servicios Generales y la propuesta de la formación de la Central Mexicana de Servicios 

Generales. En septiembre de ese mismo año, en la 11 Asamblea. ocurre uno de los IK-chos 

más trascendentales para el movimiento A.A. en nuestro pais; ya que se autoriza a la 

Asamblea Mexicana de los Servicios Generales de A.A. para actuar a nombre de la 

Agrupación de Alcohólicos Anónimos de la República Mexicana. tomando posesión. total 

y permanentemente, de los Tres Legados: Recuperación, Unidad y Servicio 

Se aprueba entonces el acuerdo de que la Asamblea l\1exicana asuma la parte que le 

corresponde de los Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos, para que asi se evite 

que surjan en lo futuro, disputas por razones de poder o de prestigio personal y para que la 

Agrupación cuente con los medios que le permitan operar sobre una base permanente. 111 

En marzo de 1970, en la 111 Asamblea Mexicana de A.A. se informa de la creación 

de la O.S.G. (Oficina de Servicios Generales). la cual se encargará a partir de entonces de 

imprimir la literatura oficial de la Agrupación que se distribuirá en nuestro pais. 

Posteriormente. la Asamblea Mexicana continuará celebrándose hasta llegar a la 

XA"Vll, en abril de 1993. Después de ésta. cambiará su nombre por el de Conferencia 

Mexicana, que desde la XXVIII hasta la XXXV, celebrada en abril de 2001; seguirá siendo 

el marco donde se presenten y cumplan los Acuerdos y Recomendaciones que se generan 

dentro de la Organización para mejorarla y enriquecerla. Justamente en ésta última, donde 

los integrantes füeron los Delegados a la Conferencia. los miembros de la Junta de 

Custodios. Juntas Directivas y Secretarios de la O.S.G. y la revista Plenitud. se reafirmó el 

principio de que la Conferencia Mexicana representa la voz real y la conciencia efectiva de 

toda la Agrupación en México; por lo que se espera que en ella como Grupo se manifieste 

la única autoridad ti.mdarnental de la sociedad A.A.: un Poder Superior entendido como 

Dios an1oroso. 114 

11 'Ibidc_m.p. 10. 
11 ~ Alcohólicos Anónimos. XXXV Reunión Anual de Ja Confcrcncfa f\..1cxicana de Scn·icios Gcncr.ilcs ~ 
Alcohólicos Anónimos. Reporte Final. CcntrJl Mc.xicana de Servicios Generales de A.A .. AC.~ p.13. 
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Dentro de los puntos tratados en la XXXV Reunión de la Conferencia Mexicana. 

donde el lema fue: .. Scrl'icio: Gratitud en Acción ... se habló de la continuidad que se 

seguirá dando a la traducción de literatura de A.A. a lenguas indígenas para tener mayor 

acceso a la población de algunas entidades federativas del país y de los logros que se han 

alcanzado en materia gracias al trabajo con otras Instituciones interesadas. 

Pero de entre el júbilo por los diversos resultados alcan7.ados. alarmaron las 

estadísticas que indican que el problema del alcoholismo en México dcsafonunadamcntc 

sigue creciendo y que en consecuencia, In responsabilidad de la Fralemidad también es 

mayor. 

Por ello, dentro del marco de la Reunión se hizo un llamado a todos los Delegados 

de Área para que animen a sus compañeros a que participen más activamente en el campo 

del servicio dentro de los grupos; se retomaron ideas del Manual de Scn:icios. del cual 

emanan las claves para un buen desempeño y se habló de cómo el apadrinamiento y el buen 

ejemplo darán como consecuencia servidores de calidad que fonalccerán el crt.-cimiento de 

Alcohólicos Anónimos. 

Ese justamente fue el punto medular de la última Conferencia: la entrega y el 

servicio incansables para con los compañeros, pues a pesar de la enorme difusión que ha 

tenido el movimiento aún falta mucho por hacer al interior de la sociedad mexicana; lo cual 

representa el principal reto a enfrentar en un futuro venidero. 

4.5 Perspectivas y posibilidades futuras de la Fraternidad. 

Como se ha venido mostrando a lo largo de este último capitulo. el mensaje de A.A 

en .\1éxico ha logrado ex1enderse ampliamente, logrando establecer una verdadera 

Fraternidad que hoy en día está presente hasta en los lugares mas apartados de nueslro pais 

y sigue en constante expansión; lo que ha sido, es y seguirá siendo posible principalmente a 

dos factores: 
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J) A Jos servicios nacionales de A.A .. que están bajo la dirección de Ja Central 

Mexicana de Servicios Generales de A.A .A.C. y Ja cual cuenta con una Olieina de 

Servicios Generales ubicada en el Distrito Federal. Ahí. hay 47 empleados que se 

mantienen en contacto con los grupos locales, con los Grupos de A.A en las 

correccionales y centros de tratamiento, con los miembros Solitarios y con miles de 

.. personas ajenas" que cada año recurren a A.A. para solicitar información sobre el 

programa de recuperación. 

Por medio de esta olicina. se prepara. se publica y se distribuye la literatura 

aprobada por la Conferencia Mexicana de A.A.. y su reto hacia el futuro es seguir 

coordinando de la mejor manera posible las actividades requeridas para que el 

movimiento continúe fortaleciéndose, llevando el programa hasta los últimos 

extremos del país; hasta donde existan todavía alcohólicos que necesiten se les 

trasmita el mensaje para que encuentren una verdadera solución a su padecimiento. 

2) A la publicación de la Revista Ple11it11d A.A .• de edición mensual y cuyo tiraje 

actualmente es de 57,000 ejemplares, Jos cuales se distribuyen en la República 

Mexicana. La Oficina Plenitud también produce una variedad de artículos 

especiales. como el .. Lenguaje del Corazón" y otros compendios con lo mejor de los 

artículos publicados en la revista. Plenitud es escrita por alcohólicos y para 

alcohólicos y en ella se comparten múltiples c.xperiencias. Cientos de miembros de 

A.A. alrededor del país han enviado sus historias personales. sus .. sube y baja.~ 

emocionales" para publicarlos en las páginas de la revista desde hace ya varios años. 

Algunos artículos son historias de éxito mientras que otras tratan de problemas de 

sobriedad. pero en todos los casos. se refleja una c.xpresión honesta de experiencias, 

fortaleza y esperanza de los miembros que en ella participan En Plenitud se pone 

énfasis en que Jos artículos hablen en primera persona de las vidas rescatadas del 

alcoholismo y en que el enfoque esté siempre en la recuperación mediante el 

programa de A.A. y sus temas, para con ello permitir una mejor identificación y 

comunicación entre sus miembros, logrando asi que .éstos se sientan parte de una 

gran Fraternidad que todavía tiene mucho más camino por recorrer y más esperanza 

que compartir. 
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Hoy en día, cada uno de los 12,500 grupos pertenecientes a Central Mexicana de 

Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C., vive en su interior esa fraternidad que 

caracteriza a los miembros del movimiento; los cuales comparten día a dia los legados de 

Unidad, Servicio y Recuperación que son la base para llevar una existencia plena y con 

sobriedad. 

El grupo es la médula de la Fraternidad AA. y su perspectiva ha sido, es y será 

siempre el lograr que sus miembros estén dispuestos a recibir con agrado a los alcohólicos 

y sus familias en una atmósfera acogedora y servicial. 

Los miembros de esa Fraternidad en México ven hacia el futuro teniendo muy claro 

que deben poner su mayor empeño para cumplir con la misión encomendada, lo cual se 

verá reflejado en su campo de acción: en los miles de Grupos, en sus Distritos y Áreas; allá, 

hasta donde seguirá llegando algún enfermo alcohólico, allá en donde deberá manifestarse 

el producto de su esfuerzo. 

Porque ellos saben que en el apego al programa, a la lilosofia de A.A. y sus 

principios basados en la Unidad y el Servicio, se encuentra la Recuperación; ése valioso 

tesoro que hoy en día, grata y felizmente, pueden compartir con los miles y miles de 

compañeros A.A.'s alrededor del mundo, los cuales dan testimonio vivo de que esa 

Comunidad universal llamada Alcohólicos Anónimos. esa sociedad sin jefes donde sólo 

imperan la buena voluntad y el deseo de ser cada vez mejores para entregarse al servicio de 

los demás. si funciona y seguirá refi"cndando su éxito con cada vida humana que. gracias a 

su fenomenal expansión, logre salvarse gracias a esa organización sin igual. 
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CONCLUSIONES 

El camino recorrido por la Organización Internacional como subdisciplina cientifica 

ha sido un fecundo proceso de captación, aprehensión y comprensión de algunos de los 

acontecimientos y problemas que se presentan dentro del estudio de las Relaciones 

Internacionales. Los internacionalistas. y especialmente aquellos que comenzamos en la 

ardua tarea de iniciación en la investigación. sentimos especial atracción por descubrir 

nuevos horizontes, enfoques tt.'Óricos desconocidos. explicaciones y análisis de la realidad 

internacional. temas novedosos que pcrntitan comprender fenómenos que rc.-sultan 

interesantes de abordarse desde esta particular perspt.'Ctiva; como ha sido la presentación. 

en este caso. de la comunidad de Alcohólicos Anónimos dentro de ese marco de la 

organización internacional. 

Al inicio de este trabajo, se planteó como hipótesis central que el movimiento de 

A.A. constituye justamente un tema de análisis novedoso porque, como fenómeno 

representativo de la organización de la soci<."Clad civil internacional de nuestros dias. 

presenta un modelo de colaboración y servicio encaminado a la solución de problemáticas 

sociales comunes que no han sido abordadas eficientemente por organismos o instituciones 

oficiales al interior de los países. 

Con lo expuesto a lo largo de esta investigación. se buscó confirmar la referida 

hipótesis. profündizando un poco más acerca de su muy particular estructura de sel"\;cios a 

nivel mundial y de su programa de recuperación. sin dejar de lado su devenir histórico y el 

proceso a través del cual se ha convertido en una entidad de alcances universales; lo que 

constituye la principal razón que nos permite insertarla dentro de la dinámica de la 

organización internacional. y con ello presentar las siguientes conclusiones: 
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La Comunidad de Alcohólicos Anónimos constituye una nueva línea de 

reflexión y estudio dentro de la subdisciplina de la Organización Internacional. 

si la consideramos como una entidad que ha 1raspa.sado fron1cras y que. mas 

cspccificamcntc, se puede insertar dentro del campo de las organi7.acioncs no 

gubernamentales debido a ciertas caractcristicas que comparte con éstas; 

especialmente en cuanto a que es un movimiento generado en el seno de la 

sociedad civil. 

La impotencia o incapacidad parcial de respuesta de instituciones de tipo 

gubernamental, médica o religiosa fueron superadas por la aparición de un 

fenómeno socio-cultural que vino a mostrar una nueva visión sobre cierto tipo 

de padecimientos humanos: A.A, que es un producto originario de nuestra 

cultura moderna; porque constituye un paradigma de solución a problematicas 

generadas por In sociedad de nuestro tiempo. 

A. A se interesa únicamente en In recuperación personal y In sociedad sostenida 

de los alcohólicos individuales que recurren a In Comunidad para obtcn<.-r ayuda. 

donde uno de los punlos clave para su éxito como organización "desorganizada" 

radica en el hecho de que su experiencia siempre ha estado a In libre disposición 

de quien lo busque. sin importar raza, credo. edad o condición social De ahi la 

gran aceptación que ha tenido el movimiento en todas las partes del mundo hasta 

donde se ha hecho presente. 

A. A. es ante todo una sociedad de alcolrólico.s e11 acció11, una comunidad atipica 

porque. aunque hay ciertas similitudes. si difiere del resto de las organizaciones 

de alcance internacional principalmente en cuanto a su estructura; pues si bien 

los organismos internacionales generalmente tienen un modelo a seguir en 

cuento a régimen jurídico y administrativo, A.A. tiene un modelo único y 

universal distinto al de las demas asociaciones civiles, sociales o humanitarias 

de su tipo. 

-- --- -~---- -----~-~ 
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Aunque su estructura de servicios podría verse como eje organi7.ativo, el hecho 

es que esa organi7.ación es mínima; pues como se habló dentro de este trabajo, 

en A.A. no hay dirigentes o lideres en el sentido convencional del término. ahi 

nadie ordena. nadie manda, nadie controla. Todo se basa en el servicio y en la 

unidad de sus miembros para lograr la recuperación. En las juntas grupales 

donde los alcohólicos encuentran apoyo y prn .. -dcn rehabilitarse por medio de los 

principios del Programa y el apego a las Tradiciones, puede observarse que son 

precisamente esos grupos a los que se integran las personas alcohólicas los que 

están a la cabe7.a de la estructura de su sociedad. Si la base no la constituyeran 

ellos, se tendria a una organi7.ación común y corriente, que al frente tiene 

dirigentes como cualquier otra, y cuyas prioridades qui7..á serian muy distintas 

por el hecho de füncionar en base a determinados intereses personales. más que 

por el bien de la agnipación. 

Comunidades con el perfil de A.A. se hacen cada vez más necesarias ante la 

creciente decadencia en cuanto a calidad humana que caracteriza a la sociedad 

mundial de nuestros días; porque los principios que enarbola son aplicables para 

cualquier organización que busca rescatar valores fundamentales, tales como la 

dignidad de las personas, la comprensión, la ayuda mutua. la humildad, el 

apoyo, la unidad, entre otros. 

Con lo expuesto en esta investigación, concretado de manera muy general en los 

puntos anteriores, considero cumplido el objetivo principal planteado al inicio de la misma: 

rescatar el carácter interdisciplinario de la Organización Internacional para asi enfocarme 

en el análisis de la que bien puede considerarse como una entidad internacional; la 

Comunidad de Alcohólicos Anónimos. 

Finalmente, creo que es importante señalar que gracias a los instnimentos teóricos 

aprehendidos durante el estudio de mi carrera me fue posible abordar un tema como éste y 

proponerlo como una Tesis; demostrando asi la importancia que la subdisciplina de la 

Organización Internacional tiene dentro de la forn1ación de todo internacionalista. 
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Por ello precisamente, seria necesario que se diera mayor imponaneia al estudio de 

las bases teóricas de la Organización Internacional. constituida como un amplio campo 

dentro de la disciplina científica de las Relaciones Internacionales; más que como la mera 

referencia o la doctrina relativa a los organismos intemacionalcs. 

Y el haber presentado con este trabajo sólo un ejemplo de lo que puede abarcar la 

sociedad internacional organizada. demuestra justamente que las formas de agrupación. 

asociación y alcances de ésta última rompen con todos los esquemas; pues en el mundo de 

hoy, donde existen problemáticas que no reconocen fronteras, las soluciones también deben 

intcrnaeionali7.arsc, proviniendo muchas veces de movimientos como el de Alcohólicos 

Anónimos. el cual representa una imponante alternativa para dar respuesta a uno de los 

flagelos más alarmantes de la realidad social de nuestros tiempos: el alcoholismo y sus 

devastadores efectos. 

A.A .• como organi7.ación social universal. representa a una comunidad viva. que 

crece y se fortalece ilimitadamente gracias a su modelo único de conformación: una 

sociedad sin jefes, donde, a diferencia de lo que reina en el mundo real, no se busca la 

organi7~'lción para controlar, sino para servir y funcionar de la manera más sencilla que sea 

posible. A.A., una comunidad de rasgos profundamente humanos que rebasa tiempos y 

fronteras; una fraternidad que ha podido lograr. aunque sea mínimamente el sueño de un 

mundo mejor. 
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ANEXOS* 

FOTOGRAFIA DE WILLIAM GRIFFITH WILSON (DILL W.) 

FOTOGRAFIA DE ROBERT HOLBROOK SMITH (DR. 1308) 

ORGANIGRAMA DE LOS GRUPOS A.A. A NIVEL INTERNACIONAL 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS GENERALES DE A.A. EN 
MEXICO 

CARTA DE NO CONTROVERsIAS 

CARTA DE ANONIMATO 

CARTA DE AUTOSOSTENIMlENTO 

EL ARTICULO DE JACK ALEXANDER SOBRE ALCOHOLICOS ANONil'\tOS 

.LOS DOCE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO MUNDIAL (ILUSTRADOS) 

Materiales y publicaciones editadas por la Central Mexicana de Servicios Generales 
de A.A., A.C .• México, 2001. 







1 

ORGANIGRAMA 
ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS GENERALES DE A.A. 

COMITES 

DISTRITO 

COMITE DE 
DISTRITO 

A NIVEL INTERNACIONAL 

n111;TRJTO nt~ann 

ASAMBLEAS DE AMA 

DELEGADOS A LA CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERAL.ES 

COMITES 
DE LA CONFERENCIA DEL CONSEJO 

COMnE DE 
DIS'TR.ITO 

.--j AGFNOA 

CONFFRENCIA .JUNTA DE SERVICJ.OS 
GENERALES 

--1 F1NAN7AS 

CENTROS DE 
TRATAMIENTO 

--[ INSTITUCIONES 
CORRECCIONALES 

l JTFAATURA 1 

CONSF1FRO<.; 

COOPERAClON 
CON LA 

COMUNIDAD 
PROFESIONAL 
----·------

JNFORMACION 
PUBLICA 

j POUTICA/ 

1 
ADMISIONES 

l_ 

INFORMES Y 
ESTATUTOS 

¡ GRAPFVlNF 

FINANZAS Y 
PRESUPUESTO 

CENTROS DE 
TRATAMIENTO 

INSTITUCIONES 
CORREClOHALES 

1 ITFRATURA 

COOPERACION 
CON LA 

COMUNIDAD 
PROFESI OHAL 

INFORMACJON 
PU BU CA 

JUNTAS 
GENERALES 

&RC"HTVOS 

CONVENCIONES 
INTERNACIONALES/ 
FOROS REGIONALES 

DEA.A. 

INTFRNACIOHAL 

i 
-j 

-j 

DIRECTOR 
SERVICIOS 

MUNDIALES DE ~ 

DIRECTOR DE DIRECTOA. 
FlNANZAS IX 

SERVICIOS 

PUBLICIDAD REPRESENTANTES 
DE SERVICIOS 

GENERALES 

FINANl"A~ 

ARCHIVO~ 

MANTFNJMJFNTO 

PERSONAL DE 
APOYO 

PFR~NAL 

O E RENTE 



' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

ORGANIGRAMA 
ESTRUCTURA (JE LOS SERVICIOS G[NfRAL( S 0[ A A FN MI:- XICO 

GRUPOS DE ALCOHOLICOS ANONIMOS 
REPAESCNTANT'E 0( !<.LR:VICIO!> OChCR•lf~ jH S. a,.¡ 

DISTRITO 

1""=•'-••l 
MlíMfH~1,_")S ()t l L!.>t.,fl•• 

COM1tt ~AU•H~Af.it•, 

DISTRITO 

COMITE AU)l.IUAR 
COMITE DE ARE.A OC SCRVICIOS OENCRALCS 

C.:::)tHI Hf NCIA CC>o.">U(ll't.t.~"'lo( '.t • IH TAfl.,' 
Mil Mii,.,.._,., Ot l cou1a 

ASAMDLE.A!i DE. AREA 
Hf_PUI :;.(N1AN1l '. lll !·l uv1c ·~ '" ',, '•I Jl.r..¡ t •, 

MllMtl"'l_-:.ClllCCll..tlT( 111tl'>At>..1A\A,, •.1,...it'• 1A ,(ll1,,;¡ .. ·•·t· . 
. - "" . ~ ... ·-' ••"' 
;! ·-. .:.·AM1lt4!· 

'------'~---
:- - -- - - ~=c=º~=·-.;,r_=.:''='='"="'=· '==~ \ 

,--- .::cw11tt :·.¡:· ~ITI l{.A.! 

' ' ' '.:tlMJll._ .. ""-'-.i11,¡A(' ' 

[ ' ' ' c.:::iv '' e e• ' ' ' ' (._'V ~·! é'\ 
' ' ' ' ~~';)l,AIT( ; -.....Jl.l1Nt.r1c• • .;: ,; 
' ' ' ' ' ' 1--- \..Llt.lllf_ :-.¿ LIT! Rf,t( ~ . .:. 

' ' ' ' ;:Qf.11"~ "' f¡hN¡;"~--' ' ' CU"llil ['"!: INSllH'l.:1_::-,._~ 

CO"-~CCJONAlf:;. 

CONFERENCIA MC:JlllCANA 
Olll c,A(X'' .a. l .lt,l UH l ;.;t '• 1A 
CUST001n~. ClN>! "'Y Cl'"-~•t l' 

Dl U.GA{'O:, Al A Hl llN•~"''• ._, .. 4()1.\\ 
PI H ~·,oti At , l '.· (, 1 Pt ! º.' ~ , : • 

ENTftAL MEXICANA DE SErnfJCIOS 
OENE~L.E$ DE AA .• A C. 

JUNTA()[_ CUSlOOKl!-
ti ClASt: A !i\~LASf H OC SfR\,H.;:10 
tiR[Gl(lNALE~ Z GlNfH"lt ~ 

·.,·· ····' 

t.•'J .'I 

' 
'' L-_;__._"c..' ·_. _ •. _._·_e'·-"--' -,- • 

' 
-"" --, ________ cc11.uTE !.N C(Nrn.::: ·" .'f ... tl•t•.f.;A. 

0( l~TMllfNTC 

SERVICIOS GENERALES DE A.A. 

JUNTA DIRECTIVA 
3 DIRECTORES-CUSTODIOS 
2 DlRECTORES·EJECUTIVOS 

OFICINA DE SERVICIOS OENE~LES 

SERVICIOS 
AGRUPACION 

Pl.ENITUD A.A. 

JUNTA DIRECTIVA 
3 OIRECTORlS CUSh-.,~11~1·. 
: DtRECTORES·EJt.CUl!Vl)~;. 

SECCION EOITORl"'l 
VOl.UNTARIOS 

- OE DOS SENTIDOS -------- COMUl•OCACIOIOI --- OC OIRfCCK)"' 

' 
' 
' ----· 
' ' ' 
' ' ' ' ' ' ' 



Carla de 110 Controversias 

.\ 1/llÍCll CCJlrt'.\/ 11111•/,/.' 

/:·., <'\'td1•111.· ift1t· /11 aru1011/11. /u ,,cg1" 1.l11d \' /11 ,·_f«c'll\'tdud 1~11i11a dr Ale 01Jdli1 O\ 
:\ll!Ílltlllfl\º <ft•fJ1''11/1 111 t'll gt1lll fJtll/t' tfC" C(ll/\l'r\'UI 111111 tll'IÍ/lld 1/UC /HJ \f'f/ tl_l!l('\l\'U, .\ltlO 

¡1a1·0i1·11 ,.,, 111,/11' 11111•.HttL\ n·/a, io111•1 ¡uih/1, 10 . 

. -\lco'1ú/ic1n .\11· 1 •1it110.\ 110 11r·111· 0¡1i11irj11 "',.,,a d1· '"'""'º·' 1111·110' 11 "'-' •ll tt\'ttllJd~-L 110 
,/1'\c'tl illft'l\'('lltf" ,.,, COll/10\'C°l'lll\." ,,,,, ,-,,,,dl!UÍt'lllt' '" "º"''"'' lllfllt<l 1/r/Jr ""'::,·/1lt.H" ,.,, 

,.,,,,.,,,;i-11.\ ¡11ih/1, ,¡. 

,\'1tt'.\/11' oh¡,·111" ¡n·i11101,/1.1/ 

,1/1·a11:11r 1•/ 1 _,,,,,¡, ,f,· \oht 11·d,:.I 

l. 

3. 

-l. 

5. 

7 

,:Qué 1·.~ lo 1¡111• Alco/11í/ic1H ,\11ú11i1110.\ 110 lu1cr? 

1Vo o_lu·,·,· 111.1tn·111·1d11 11111 1111 !''"" !i1 ,,.,·11¡1r·1111'to11 de "'·' t1f,·01J'1/i.._·o.i: t1i traltl de 

f't'r\1tlldi1 "1¡_1,/i1· ¡111u1 1¡u1' ¡11·1/t'll<':l·,1 ,¡la Agn1¡1.1t·id11 

No llltlllllc'l/1' ,¡q·/Ji\"O\ (' hnt111it1.\ ,·/1111. ,1\ 

1Vo /111'1'1 ¡1111;.· 1·11 llt\"t'\IÍ.l.'•l•"ÍOllC\. 111 '"' pa/1(1( '"" 

,\'o .\e' 1111c 11 , 1111sr·¡u' de .:~1·111 111.\ .u11 11111'.\. "l''"·'''r de 1¡11r lo., n1ir11tl>ro.1i: ,\"Grupos fle 

11/coll1i/11 '" Pc·1·1H'lllc'Ul1'lllt' 1·00¡1c11"1, 1''1 el/O.\". 

'"" llt11 ,. d11ll.!'l(Í,\[Íc O.\ 1'11',//t"(I,\ el /l.\I( '''•'l.'ll"fl.\. 

,'\/o l""I''''• 1, '''' _,,.,,.¡, 11n .fr 1zo,¡i1111/1:.h·ic•11. 111 c11_fcn'1r11·,,. drc1i.:10· o ,·,H1lquier ti¡10 ,/e 
flllllllllii"l/f/I , ...... 1;1·11 ¡) ¡1,\1,/!tl•lfl/l /1 

,-..· ,\', 1 11/ t ,., 1 \ r '\ 1, Ír1\ 11•/1i.:11 • "' \ d 1".'/'l l l I 11,lf1• \ 

•J ,\',1 1nt1·1l11·11·· i'll /'"'/'tlg111i.l11 '' 1·.l1u tli '''" 11lTt·1·c1del11/1·0Jrc>lt.\Hl1' 

tn ·"" ¡1111¡1,11, ,, 1111 '""·'"· ,1/11•1c1110. 10¡•1l. 1111/111)0. ,/111r•ro o 1·1111/t¡u11·t otto ripo de .\·er\•ici<J 

\llt /el/. I' ,/¡ •lld</1/ 

le .\'u,,,•"!''·' .fl'_..,., !'"' ·"" •01·i.-io.•. 11i, ""''¡uir-r """tipo de co11111/•ucri;11¡rr<>1·.-11ir111r.•1/e 
f11cnfc\ ,f;,r:•.:.1' ''la d1· .·\!,11//1i/1111.\ A11,111in111.\. 

¡.:_,¡1{·111111 ., ¿,,,· c'.\"lt1111·/1¡1,1cuj11 '<"11,;,·11ti/idt1d, r\11·0IJ1Hilo.\ .-\11dt11ttl<J.~ <1~n1dect• Sll 

¡"f)Jll/ll c'll \ /1Ín \ /lt'rlllÍlllllfl.• ·lfl't't'l'I" llltc' ··:ra COOf'tºICICif5n Cll Clllllt¡1u1·1· 1110/tH~tllO. 

,\TENT.-\,\IENTE 

COMITE /JE INFORMACION PU/lL/C.-\ 



Carta de Anonimato 

A quit!ll corre ... ·po11da: 

La Agrupación de Alcohd/icos t\11ti11i111os. f"<'Cur1·,· a .\ll alto t•spiriru 
co111prt•11si\'o para solicitar atc11ta111t•11tt.• t¡llt' 1111e.\tros 111it•111/1ros 110 

st•a11 fotografiados 11i publicados su,\· 11on1hre.\· co111plctu.\, <''' el 111edio 

de co1111111icacití11 q1u .. • Ud. tan dig11a111<-'lllC dirige. 

AlcohtJ/icos A11cJ11i1110.\· 110 t'S ''"" Socit•dad St'l'rt•ta. a1111,¡11c· 

1c1111poco c11111pliría su ohjt•ti\•o si t.'Sfll\'it•ra (orn1c1da .\·ú/o !",,. 
exhibic:io11istas. 

C o 11 ser,, ar e I a 11o11i111 ar o pe r so"" l a 11 t t' I o.~ 111 t' di o_,. ¡ni h I i e o .'i ti,. 
i11for111ació11, l'S la 111ejor garantía para los futuros 1nit•111bros d~ qut· 
s11 identidad 110 ser<Í re1•t•lada; tambi<'11 sir•"<' para 'fil<' 11i11gtí11 
111it•111bro prl·te11da auto110111brarsc co1110 r(•presc11ra11ttj e> dirigt"lllt' de 
Alcohólicos A11<l11imos. 

La t·aliosa cooperación de la publicidad a lo largo clt• los arios ha 
sidoformidablt•. De hecho, el programa dt• Alcohólicos A111l11imo., ,¡,.¡,,. 
su dij.usidn a periódicos, rt~\·istas. rudio, rclt 0 \·isit>11, y cillt'. Por 
e o 11 s i g 11 i t' 11 r t' , 11 u e s r r a A g r 11 p a e i ó 11 s { p u t"' d t• '· " I e r s t' d t' r" n 
i111porta11tcs 111ctlios de co1111111icacic;11 para darse ,, co11c1ct•r, 111ií.\· "'' 
usi sus 111ic111hros. 

Pueden tener la certeza de q11e Alcohólicos .·\111l11imos agradt•c•· 
i11111c11sa111c11te su co111pre11sió11 y co11ti11110 apoyo. Pcr111{tc111t1s ofrt_•(·t•r 

nut.•srra a/u.:oluta cooperacid11 con ustedes en cuah¡uit.~r 1110111,·1110. 

ATENTA.~fENTE 

COMITE DE INFORMACION PUBLICA 



Carta de Autosostenimiento 

A c¡11ie11 corresponda: 

A rrt1vés dt• 111cís de medio siglo. Alcohálicos A11<;11i1110,,· ha co11sidc•r<1tl•• 
c111 ,. e I 111 e jo r e a 111 i 11 o p a r a I o g r t1 r e I rt' _,. p c• r o ti e I os d <' 111 ,¡_, . ,. ,,. tri /1 a 
en Sii CllllOSO.\"ll'llÍl11ie1110. 

N 11 es r ra A gr 11paei,¡11 s t' ha sos l t• 11 id o e o 11 las e o 11rrib11ei"11 ,. s 
\

0 ol11ntarias de s11.1· 111ie111bro.L 

Todos I os ser vi e i os <111 e 1·fe e llÍ a 11 r a n ro i 11 tt• g ru 11 t ''-'. Gr 1111" ·'. 
Comités 11 Oficina.,· de Alcohtilicos Anónimos son e11tt•ra111e11tt• 
grat11itos: Alcohólicos A11ó11i111os 110 rt•aliza ct11n11a1ias para colectar 
fondos, ni acepta do11t1ti\•os oficialt•s. IJt1rtic11l<1rt•s o dt• personas 
ajenus a nuestra Agr11paci<Í11. 

Dirigi111os la prest1 11te con t'/ 1í11ico propo~,·110 tle t'\'Ílt1r que st .. 1.111 
so rp rt• 11<J id os por p t' rson as l/ 11 t' I' ,.,~ f t'll <Íll 11 so I i e ita r ayuda t•co11 á111 i «a 
" 111l1teria/ a 110111/Jre dt• "\/cohá/icos A11cí11i111os. 

J:'spl'rt1111os c¡ue t'.\'lll uclaraciti11 S<'tl de 11tilidt1d. y aprtJ\'echamos I""'ª 
sal11dar/1·s y pont•rnos a su dispo.dcián, p<1ra c¡ue ,·1111 su <1y1tdt1 11tula111t1.• 
r1'11/i::ar el 1Ít1ico objeti\•o de Alco/1tífico.< A11tí11i111os: "L/t•\•t11· t•I Aln1."1jt• 
,¡,. Alco/1tilicos A11rí11imos. t1I alc1•h<Ílic11 c111e a1Í11 1·stá s11(rie11do • ._ 

ATE.\'TAl\IENTE 

C01HITE DE U\'FORAIACION l'U/Jl./C,\ 



El Artículo de 
Jack Alexander 
Sobre Alcohólicos 
Anónimos 

INTRODUCCION 

La publicación del artículo "Alcohólicos Anónimos". por Jack 
Alexander, en el Saturday Evening Post, aparecido en el número 
fechado el 1° de marzo de 1941, marcó un importante avance 
en la historia de la Agrupación. 

A pesar de que un articulo de alcances nacionales había 
sido publicado antes, el informe del Post sobre el puñado de 
hombres y mujeres que habían alcanzado la sobriedad por 
medio de A.A .. fue en grado sumo el motivo que estableció 
firmemente a la Asociación de A.A. en un plano nacional e 
internacional. 

Todavía hoy, muchos alcohólicos que se vuelven hacia A.A. 
para la solución de sus problemas, tienen un recuerdo vivido 
y claro de haber leído el articulo de Jack Alexander. 
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Lo publicado en el Post nos recuerda el crecimiento de A.A. 
en un periodo relativamente breve. En 1941, aproximadamente 
2.000 hombres y mujeres estaban viviendo el Programa de 
A.A. con todo éxito. Hoy el número es de 2.000,000 y más de 
95.000 Grupos celebran sus reuniones regularmente. en los 
Estados Unidos. el Canadá y en más de 160 paises. 

En 1941. Jack Alexander informó sobre el s1g nificado de los 
servicios y la humildad que distingue al Programa de A.A. y a 
los que lo practican. Alcohólicos Anónimos ha crecido rápida
mente desde entonces. Pero la misma conciencia de nuestra 
necesidad de continuar sirviendo a nuestros semejantes alco
hólicos con un espíritu de ayuda y humildad. sigue siendo la 
piedra fundamental de nuestra Agrupación. 

Es con ese espíritu con el que este histórico artículo se re
imprime ahora para todos los miembros, viejos y nuevos, que 
comparten un interés común desde los primeros tiempos de 
Alcohólicos Anónimos. 

Se recuerda a los lectores que este articulo fue publicado 
por primera vez en marzo de 1941, cuando A.A. tenia menos 
de seis años de existencia. Las referencias acerca de fechas, 
hechos y números de miembros distribuidos en varios Grupos. 
deben ser leídas teniendo en cuenta esta circunstancia. 

La Fundación Alcohólica mencionada en este folleto, se lla
ma ahora The General Service Board of Alcoholics Anonymous 
lnc. (El Consejo de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos). 

ALCOHOLICOS ANONIMOS 
Por Jack Alexander 

Hace unas semanas, tres hombres se encontraban senta
dos alrededor de la cama de un paciente alcohólico en la sala 
para psicópatas del Hospital General de Filadelfia. El hombre de 
la cama, que era totalmente extraño para los otros, tenía la ex
presión tensa y ligeramente estúpida de los alcoholizados en el 
proceso de disipación de la "niebla alcohólica". después de una 
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tremenda borrachera. Lo único digno de ser tenido en cuenta 
acerca de los visitantes, excepto por el contraste evidente entre 
sus bien cuidadas personas y el enfermo. era el hecho de que 
cada uno de ellos había pasado varias veces por el proceso de 
disipación de la "niebla alcohólica". Eran miembros de Alcohóli
cos Anónimos: un grupo de ex - bebedores, que se dedicaban a 
ayudar a otros alcohólicos a romper el hábito de la bebida. 

El hombre de la cama era un mecánico. Sus visitantes ha
bían sido educados en Princeton, Yale y Pennsylvania y eran 
respectivamente un vendedor. un abogado y un agente de publi
cidad. Hacía menos de un año que uno de ellos había estado en 
camisa de fuerza en la misma sala de ese hospital. Otro de sus 
compañeros había sido lo que se llama entre alcohólicos un "abo
nado a sanatorios", ya que había pasado de un sanatorio a otro, 
haciendo la vida imposible al personal de los más importantes 
centros del país para el tratamiento del alcoholismo. El tercero 
había pasado veinte años de su vida sin ser nunca internado, 
pero perturbando su vida, la de sus familiares y patrones, como 
también la de algunos parientes bien intencionados que habían 
tenido la temeridad de intervenir. 

El ambiente de la sala estaba espeso con el aroma del paral
dehido, un desagradable cocktail que huele como una mezcla 
de alcohol y éter y que los hospitales a veces usan para tranqui
lizar al bebedor paralizado y calmar sus nervios destrozados. 
Los visitantes parecían no darse cuenta de esto y no importar
les la atmósfera depresiva que es típica de las mejores salas 
para psicópatas. 

Estuvieron fumando y hablando con el paciente más o me-
11os por espacio de veinte minutos; luego, dejaron sus tarjetas 
personales y se marcharon. Si el hombre de la cama deseaba 
volver a ver a alguno de ellos -le dijeron-, no tenia más que 
llamar por teléfono. Hicieron comprender bien claramente al 
enfermo que, si verdaderamente deseaba dejar de beber, es
taban dispuestos a abandonar su trabajo o levantarse de la 
cama a cualquier hora de la noche para visitarlo dondequiera 
que se encontrara. Si el hombre no deseaba llamarlos, no vol
vería a verlos. Los miembros de Alcohólicos Anónimos no per-
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siguen ni "miman" al candidato y conocen todas las tretas del 
alcohólico que finge reformarse. el cual es un maestro en el arte 
del engaño. 

En esto reside gran parte de la fuerza única de este movi
miento, que en los últimos seis años ha logrado la recuperación 
de aproximadamente 2,000 hombres y muieres. un elevado por
centaje de los cuales habían sido desahuciados por los médi
cos. Estos y los sacerdotes. trabajando separadamente o jun
tos. siempre han conseguido sacar a flote unos pocos casos. 
En ocasiones excepcionales. algunos bebedores han encontra
do por sí solos el camino hacia la sobriedad: pero las incursio
nes en el campo del alcoholismo han sido prácticamente nulas 
y éste sigue siendo uno de los grandes enigmas de la salud 
pública, sin solución. 

Siendo por naturaleza sensible y desconfiado, al alcohólico 
le agrada que lo dejen solo, para tratar de solucionar el misterio
so mal que lo aqueja, y generalmente no parece importarle su 
tragedia, misma que carga sobre los hombros de los que lo ro
dean. Se aferra desesperadamente a la convicción de que. a 
pesar de que no puede controlarse con la bebida. llegará el día 
en que podrá beber normalmente. El alcohólico es uno de los 
ejemplares más raros que existen desde el punto de vista de la 
medicina. Y. con mucha frecuencia, es de inteligencia suma
mente aguda. 

Discuten con profesionales y parientes que tratan de ayudar
los, y experimentan una perversa satisfacción en hacerles notar 
las fallas en los argumentos que emplean al discutir con ellos. 

No hay excusa -por elaborada que sea- para justificar el 
beber. que los "técnicos" de Alcohólicos Anónimos no hayan 
oído mencionar o utilizado ellos mismos. Cuando uno de los 
candidatos les da una razón para emborracharse. ellos le cuen
tan una media docena de justificantes que empleaban en sus 
épocas de bebedores. Esto perturba un poco al candidato y lo 
pone a la defensiva. No puede menos que observar el aspecto 
esmerado de sus nuevos amigos y los acusa de ser "niños 
bien" que no saben lo que es la lucha con la bebida. Ellos con-
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testan relatándoles sus propias historias. Los whiskies y los 
coñacs dobles antes del desayuno. el vago sentirrnento de in
conformidad que precede a una "farra". el despertar de una 
borrachera sin poder dar razón de sus actos durante varios 
días y el temor constante de que posiblemente hayan matado 
a alguien con su automóvil. Le cuentan acerca de las botellas 
de ginebra de un cuarto, escondidas detrás de IGs cuadros y 
en diferentes lugares, desde el sótano hasta el desván. de ha
ber pasado días enteros en cinematógrafos para eludir la ten
tación de beber, de haber escapado del trabajo durante el día 
para tomarse algunos tragos rápidos. Relatan cómo perdieron 
sus empleos y robaron dinero a sus esposas. cómo pusieron 
pimienta en el whisky para darle un sabor más fuerte. cómo 
recurrieron a los sedantes. cómo bebieron alcohol puro o tóni
co para el cabello y cómo adquirieron la costumbre de estar en 
la puerta de la taberna del barrio diez minutos antes que abrie
ra. Describen sus manos temblorosas que no podían llevar un 
vaso chico a los labios sin volcar el contenido. cómo bebían 
sus copas en vasos grandes porque éstos pod ian ser mante
nidos firmes utilizando las dos manos. aL'rn a riesgo de rom
perse los dientes. de cómo llegaron a atar una servilleta a los 
vasos y arrastrarlos nuevamente con ella para acercarlos a la 
boca. Contaron, en fin, que sus manos en ocasiones tembla
ban en tal forma. que parecía que se les desprenderían y vola
r·ian al espacio y hablaron también de las horas que permane
cieron sentados sobre las manos para evitar esto. 

Estos y otros secretos del alcoholismo, generalmente sir
ven para convencer al alcohólico que está hablando con her
rnanos de sangre. Queda automáticamente tendido un puente 
de confianza. cubriendo el abismo que ha desconcertado a los 
rnédicos. pastores, sacerdotes y desventurados parientes. Tra
tando estos temas, los "técnicos" van dejando caer poco a poco 
sobre el enfermo los detalles de un programa para vivir sin al
cohol en forma feliz. que les ha dado buenos resultados y que 
están seguros que así puede resultar a cualquier otro alcohóli
co. Reconocen que están fuera de "su órbita" con aquellos que 
son psicópatas o que ya están sufriendo del mal físico conoci
do como "cerebro húmedo". Al mismo tiempo. se preocupan 
de que estos casos reciban la atención médica necesaria. 
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Muchos médicos y empleados de sanatorios en el país 
(EE.UU.), sugieren ahora a sus pacientes que se diri¡an a Alco
hólicos Anónimos. En algunos pueblos, la Justicia y autoridades 
policiacas cooperan con los Grupos locales. Asimismo, en al
gunas ciudades las divisiones psicopáticas de hospitales y sa
natorios conceden a los miembros de Alcot1ólicos Anónimos que 
trabajan en el Paso Doce, los mismos privilegios para visitar 
enfermos, que al personal de dichas instituciones. El Hospital 
General de Filadelfia es uno de ellos. El doctor John F. Stouffer, 
Jefe de Psiquiatras, dice: "El alcohólico que llega aquí es gene
ralmente aquél que no puede pagarse un tratamiento. y facilitar 
el contacto con A.A. es lo mejor que podemos hacer por ellos. 
Entre los que se incorporan a A.A. hay algunos pocos que a 
veces vuelven al hospital por haber recaído, pero aún entre és
tos puede observarse un cambio de personalidad tan profundo, 
que prácticamente no parecen ser los mismos". 

La Revista Médica de lllinois, en un articulo publicado en di
ciembre último. va aún más lejos que el doctor Stouffer, al decir: 
"Es ciertamente un milagro que una persona que por años ha 
estado más o menos constantemente bajo la influer.cia del al
cohol y en quien sus amigos han perdido la confianza. sea ca
paz de pasarse toda una noche con un 'bcrracho' y que. a inter
valos regulares según indicaciones del médico, dé al enfermo 
pequeñas dosis de alcohol, sin tomar él mismo un solo trago". 

Hay situaciones que parecen sacadas de un cuento de "Las 
Mil y Unas Noches", en que se ven envueltos a veces los tra
bajadores del Paso Doce de Alcohólicos Anónimos. Frecuen
temente tienen que acompañar a una persona, y aún sentárse
le encima, pues la idea de arrojarse por la ventana parece atrac
tiva a muchos alcohólicos desesperados. Solamente un alco
hólico puede estar horas "arrodillado" sobre el pecho de otro y 
saber combinar el grado adecuado de disciplina y comprensión. 

Durante un viaje que hice recientemente por el Este y Medio 
Oeste, conocí y hablé con muchos a.as .. como se llamaban a 
sí mismos. y generalmente comprobé que se trataba de per
sonas calmadas y tolerantes. Hasta parecen ser gente más 
"completa" que el término medio de individuos no alcohólicos. 
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Su transformación de personas que luchaban con los agentes 
de policía. bebedores de "fuego envasado" y a veces castigado
res de esposas. era sorprendente. En uno de los diarios más 
influyentes de este país. descubrí que el jefe y subjefe de redac
ción, así como también uno de los periodistas más conocidos 
de EE.UU .. eran a.as. y gozaban en forma absoluta de la con
fianza de sus patrones. 

En otra ciudad, asistí al espectáculo de un juez poniendo en 
libertad a un hombre acusado de manejar su automóvil en esta
do de ebriedad, bajo la responsabilidad de un miembro de Alco
hólicos Anónimos. el cual en sus tiempos de bebedor había des
trozado varios automóviles, perdido su licencia de conductor por 
su desordenada conducta. El juez lo conocía bien y se alegraba 
de poder tener confianza en él. 

Un brillante ejecutivo de una firma publicitaria me contó que 
dos años antes había mendigado en las calles y dormido en los 
portales de las casas y edificios en construcción. Tenia un por
tal favorito que compartía con otros vagos: y de vez en cuando 
va por allí a visitarlo, nada más para asegurarse que no está 
soñando. 

En Akron, como en otros centros industriales. los Grupos in
cluyen un elevado porcentaje de trabajadores manuales. En el 
Club Atlético de Cleveland almorcé con cinco abogados, un con
tador. un ingeniero, un agente de seguros. tres vendedores pro
fesionales, un agente de compras. un cantinero, un gerente de 
una cadena de tiendas, un gerente de una tienda individual y un 
representante de fábricas. Eran miembros de un Comité Cen
tral que coordinaba el trabajo de nueve Grupos de la ciudad. 

Cleveland, con más de 450 miembros. es el mayor de Jos 
centros de A.A. Le siguen en importancia Chicago, Akron. Fila
delfia. Los Angeles, Washington y Nueva York. En total. hay Gru
pos en aproximadamente 50 ciudades y pueblos. (N. del T. Re
cordar que esto era en marzo de 1941 ). 

Al comentar sobre su actividad, Jos a.as. hablan de su trabajo 
como de un "seguro" para ellos mismos. La experiencia de Jos 
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Grupos demuestra, dicen, que, una vez que un alcohólico pier
de el entusiasmo por trabajar en A.A .. generalmente vuelve a 
beber. 

Nos aseguran que no existen ex-alcohólicos. Si uno es alco
hólico, es decir, una persona que no puede beber normalmente. 
sigue siendo siempre alcohólico hasta la muerte. exactamente 
como un diabético sigue siendo siempre diabético. Lo más que 
puede esperar, es lograr que su enfermedad quede "detenida". 
El ayudar a otros es su insulina. Esta es la opinión de los a.as .. 
la cual generalmente es apoyada por opiniones médicas. Casi 
todos los a.as .. con pocas excepciones, dicen que han perdido 
por completo el deseo de beber alcohol. La mayoría sirve lico
res en sus hogares a los amigos que los visitan o los acompa
ñan a los bares cuando los amigos van a tomarse una copa. 
Los a.as. se limitan a bebidas sin alcohol o café. 

Uno de ellos. un gerente de ventas, hace las veces de canti
nero en la fiesta anual de su compar1ía en Atlantic City y se pasa 
la noche acostando a los que se embriagan. Sólo unos pocos 
de los que se recuperan dejan de perder el temor de que una 
copa tomada sin pensar pueda perderlos de nuevo. Un a.a .. em
pleado en una tienda del Este, no ha tomado un trago en tres 
ai'íos y medio, pero dice que aún tiene que apresurar el paso al 
enfrentar los bares para poder vencer el viejo impulso: sin em
bargo, este caso es una excepción. La única consecuencia de 
sus días de bebedores que perturba a veces a los a.as. son 
pesadillas que se repiten constantemente. En el sueño se ve a 
sí mismo nuevamente ebrio y tratando desesperadamente de 
ocultar a todos su estado, pero este síntoma desaparece com
pletamente al poco tiempo, en la mayoría de los casos. Aunque 
parezca sorprendente, el término medio de los que trabajan en
tre los a.as. -que anteriormente fueron despedidos de empleo 
tras empleo a causa de la bebida- alcanza al 90%. 

Los trabajadores de Alcohólicos Anónimos aseguran, que su 
programa es efectivo en el 100% de los casos, para aquellos 
que realmente desean dejar de beber, pero no resulta para los 
que sólo "desean llegar a tener el sincero deseo" o que quieren 
dejar de beber por temor a perder sus familias o empleos. El 



EL ARTICULO DE JACK ALEXANDEI~ SOBRE AL COHOLICOS M'ONIMOS 

deseo efectivo debe estar basado en un inteligente interés pro
pio: el candidato debe desear alejarse de la bebida por su pro
pio bien. para evitar la cárcel, las indignidades o la muerte pre
matura. Debe estar harto de la terrible soledad social que en
vuelve al bebedor sin control y debe desear poner orden en su 
vida desorganizada. 

Como es imposible descalificar a los que están sobre la fron
tera que separa al hombre completamente normal del psicópa
ta, el porcentaje de recuperaciones está por debajo del 100%. 
De acuerdo con los cálculos de A.A .. el 50°/o de los alcohólicos 
que ingresan a la sociedad se recuperan casi inmediatamente; 
un 25% después de t1aber sufrido una o varias recaídas y el 
resto permanece dudoso. Este término medio de éxitos es ex
cepcionalmente elevado. No existen estadísticas sobre resul
tados de curas médicas o religiosas. pero se calcula que no 
son más que el 2% o el 3% efectivas. en el caso de alcoholis
mo avanzado. 

A pesar de que es demasiado pronto para afirmar que Alco
hólicos Anónimos es la solución definitiva del problema del al
coholismo, su corta trayectoria de éxitos (menos de seis años) 
es impresionante y está recibiendo un apoyo que hace esperar 
que sigan los éxitos. John D. Rockefeller (Jr.) ayudó a cubrir 
los gastos de iniciación del movimiento y se preocupó muy se
riamente para interesar en el mismo a otros hombres promi
nentes. 

El regalo de Rockefeller fue pequeño, accediendo al deseo 
de los organizadores del movimiento, que deseaban mantener 
al mismo en una base voluntaria y no retribuida. 

No hay en A.A. organizadores a sueldo, ni cuotas, ni jefes, ni 
control central. Lógicamente, los gastos de alquiler en locales 
grandes son cubiertos por colectas en las reuniones. En los 
pueblos pequeños donde los Grupos se reúnen en casas parti
culares. no se hacen colectas. Una pequefia oficina en Nueva 
York actúa como centro de información, no teniendo chapa en la 
puerta y recibiendo la correspondencia en forma anónima por 
intermedio de la casilla de correo 459, Gran Central Annex. El 
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único ingreso, que es dinero recibido por la venta del libro des
criptivo de la sociedad, es manejado por la Fundación Alcohóli
ca (N. del T. Hoy General Board Of Alcoholics Anonymous lnc. 
Consejo de Servicios Generales de A.A.), un cuerpo de tres al
cohólicos y cuatro no alcohólicos. 

En Chicago, veinticinco médicos trabajan en cooperación 
con A.A .. contribuyendo con sus servicios y enviando sus pa
cientes al Grupo, que ahora cuenta con aproximadamente 200 
personas. La misma cooperación existe en Cleveland y, en 
menor grado. en otros centros. Un médico. el doctor W. D. 
Silkworth de Nueva York, dio al movimiento el primer apoyo. 
Sin embargo, muchos médicos permanecen escépticos. El 
doctor Foster Kennedy, eminente neurólogo de Nueva York. pro
bablemente tuvo esto en cuenta cuando dijo en una reunión 
hace un año. "El fin que persiguen los que están empeñados 
en este esfuerzo contra el alcoholismo es muy elevado. su éxito 
ha sido considerable y creo que todos los médicos de buena 
voluntad debieran ayudar". 

La ayuda activa de dos médicos de buena volun~ad. los doc
tores A. Wiese Hammer y C. Dudley Saul, ha contribuido enor
memente a hacer de la cédula de Filadelfia, una de las más 
efectivas de los Grupos nuevos. El movimiento se inició allí en 
1940, por casualidad, cuando un hombre de negocios. miem
bro de A.A., fue trasladado de Nueva York a Filadelfia. Temero
so de recaer por falta de "contactos", el a.a. entabló amistad 
con tres "moscardones de bar" y empezó a trabajar con ellos. 
Logró sacarlos a flote y el cuarteto siguió trabajando con otros 
casos. Para el 15 de diciembre último, 99 alcohólicos se ha
bían unido a este Grupo. De éstos, 86 están ahora totalmente 
sobrios. 39 llevan de 1 a 3 meses, 17, de 3 a 6 meses. y 25, de 
6 a 1 O meses. Cinco más se unieron al Grupo después de ha
ber pertenecido a A.A. en otras ciudades y han estado sin be
ber de uno a tres años. 

En el otro extremo de la escala del tiempo, Akron, cuna del 
movimiento, tiene el récord por sobriedad constante. De acuer
do con una reciente estadística, dos miembros se han estado 
manteniendo sobrios en A.A. por cinco años y medio, uno por 
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cinco años, tres por tres años y medio. siete por tres años. tres 
por tres años con una recaída cada uno. uno por dos años y 
medio y trece por dos años. Con anterioridad a A.A .. casi todos 
los akronianos y los de Filadelfia, no habían podido mantenerse 
sobrios por más de unas pocas semanas. 

En el Medio Oeste, el trabajo se ha realizado casi exclusiva
mente entre personas que no habían llegado aún a la etapa de 
necesitar internación. El Grupo de Nueva York, que tiene mu
chos en estas condiciones, se especializó también en casos de 
personas internadas y ha obtenido resultados sorprendentes. 
En el verano de 1939, el Grupo comenzó a trabajar con los alco
hólicos internados en El Rockland State Hospital, en Orangeburg. 
enorme sanatorio mental que recibe a los alcohólicos conside
rados sin esperanzas, resabios de los centros populosos. Con 
el apoyo del doctor R. E. Blaisdell, superintendente médico, se 
inició un núcleo dentro del sanatorio y se efectuaron reuniones 
en el salón de actos. Los a.as. de Nueva York fueron a 
Orangeburg para dar charlas y los domingos por la tarde los 
pacientes eran llevados en autobuses propiedad del Estado de 
Nueva York a un club de A.A., que el Grupo de Manhattan alquila 
en el West Side. 

En julio último, once meses más tarde, las estadísticas lleva
das en el hospital demostraron que de cincuenta y cuatro pa
cientes dados de alta por intermedio de Alcohólicos Anónimos, 
diecisiete no han tenido recaída y catorce sólo una. Del resto, 
nueve han vuelto a la bebida en sus comunidades, doce han 
vuelto al hospital y dos han desaparecido sin dejar rastro. 

El doctor Blaisdell ha escrito favorablemente acerca del tra
bajo de A.A. al Departamento de Higiene Mental del Estado de 
Nueva York y ponderó este· trabajo oficialmente en su último in
forme anual. 

Se obtuvieron aún mejores resultados en tres instituciones 
públicas de Nueva Jersey, Greystone Park y Overbrook, que 
atraen a pacientes de mejor situación económica y social que 
Rockland, debido a su proximidad a prósperos pueblos subur
banos. De siete pacientes dados de alta de Greystone Park en 
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dos años, cinco se t1an abstenido de lJc1bcr por periodos de 1 ;:i 

2 años. de acuerdo con estadísticas de A.A.: de diez dados de 
alta de Overbrook, ocho se t1an abstenido por más o menos el 
mismo periodo: los otros, han tenido de una a varias recaídas. 

Por ciué é:llgunas personé1s se convierten en é11cohólicos. es 
algo sobre lo cual los entenclidos no estan de acuerdo Pocos 
son los que opinan que hay alcohólicos de "n;;¡c1111iento" Una 
persona puede nacer, dicen. con una prec11spos1c16n heredita
ria al alcoholismo, corno hay personas que nacen vulnerables 
a la tuberculosis. El resto parece depender del medio ambien
te y experiencias. aunque hay una teoria que dice que algunas 
personas son alérgicas al alcohol. como otrns son nler~J1c<1s a 
otras cosas. Sólo se ha concentrado un detalle comLir1 a todos 
los alcohólicos: falta de madurez emocional En relación a este 
hecho. se ha observado que un nCirnero muy elevado de alco
hólicos se ha iniciado en la vida como hijos Cinicos. como el 
hijo menor. como el único varón en una félmilia de mujeres o 
corno la única mujer en una familia de varones. Muchos tienen 
antecedentes de precocidad infantil y de lo que se llama "niños 
mimados". 

Frecuentemente, la situación se complica por una atmósfera 
inestable en el hogar, en el cual uno de los padres es innecesa
riamente cruel y el otro demasiado indulgente. Cualquier combi-
11¡1ción de estos factores. mós un divorcio o dos. tienden produ
cir criaturas neuróticas, pobremente equipadas emocionalmen
te para élfrontar las realidades ordinarias de la vida adulta. 

Al buscar escélpe. unos se inclinan a su trabajo, haciendo 
doce o quince horas diarias, en deportes o alguna actividad 
artistica. Otros encuentran lo que conside;an una agradable 
escapatoria en la botella. Les ayuda a tener confianza en si 
mismos y, temporalmente. a borrar cualquier sentimiento de 
inferioridad social que puedan tener. Se empieza bebiendo de 
a poco y luego, se pasa a ser un bebedor fuerte. Los amigos y 
fam1li8res se éllejan y los patrones se disgustan. El bebedor 
arde en resentimientos y se llena de lastima de si mismo. Se 
permite razonamientos infantiles para justificar por qué bebe: 
ha estado trabajando muy fuerte y merece poder tranquilizar 
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sus nervios con un trago; le duele la garganta debido a una vieja 
operación y un trago lo calma; le duele la cabeza. su esposa no 
lo comprende, sus nervios están irritados, todo mundo está con
tra él, y así por el estilo. Inconscientemente se convierte en in
ventor de excusas para justificar su propio comportamiento. 
Mientras bebe, dice a sí mismo y a todos aquellos que intentan 
intervenir, que puede beber moderadamente en cuanto quiera 
hacerlo. Para demostrar su fuerza de voluntad, pasa semanas 
sin tomar una gota. 

Incluso se preocupa de concurrir a su bar favorito todos los 
días a una determinada hora y se exhibe tomando leche o algu
na bebida sin alcohol, sin comprender que está simplemente 
procediendo como un niño. Con una confianza falsa, comienza 
con la rutina de una cerveza por día, y eso es una vez más el 
principio del fin. La cerveza diaria lleva inevitablemente a más 
cerveza, y luego a licores fuertes, los que. a su vez, lo condu
cen a una "farra" de primera categoría. Curiosamente. el motivo 
que sirve para la explosión puede ser un negocio afortunado o 
una racha de mala suerte. Un alcohólico no puede soportar la 
prosperidad ni la adversidad. 

La víctima está intrigada al salir de la niebla alcohólica. Sin 
que se dé cuenta, el hábito se ha convertido gradualmente en 
obsesión. Después de un tiempo, ya no necesita excusa para 
justificar el primer trago fatal. Todo lo que sabe es que se sien
te inundado de disconformidad o de júbilo; antes de compren
der lo que pasa, está delante del mostrador de un bar con un 
v<1so vacío de whisky ante él y una sensación estimulante en la 
~i;Hganta. 

Por un peculiar juego de ideas, ha logrado tender una densa 
cortina sobre el recuerdo del intenso dolor y remordimientos cau
sados por "farras" anteriores. Después de muchas experiencias 
ele esta naturaleza, el alcohólico comienza a comprender que 
no se entiende a sí mismo y se pregunta si su fuerza de volun
téld, fuerte en otra cosas, no está indefensa en lo que se refiere 
al alcohol. Puede ser que continúe tratando de vencer su obse
sión y que termine en un sanatorio; que dé la lucha por perdida y 
trate de suicidarse o, también, que busque ayuda exterior. 



Si se dirige él Alcot1óticos Anónimos. se le invita él admitir 
que el alcohol lo ha derrotado. y que su vida es ingobernable. 
Llegado a este punto de humildad intelectual. se le dél una bue
na dosis de religión. en el sentido más amplio de la palabra. Se 
le pide que crea en un Poder Superior él si mismo o que por lo 
menos considere el <isunto sin prejuicios. rrnentras trata de 
pré'lct1célr el rosto del progrélma. Cu<1lqu1cr concerto del Poder 
s ll per1or (~ s ;icept<i ble u 11 t~scept1co () annóst1co pucd e cleg ir 
su Ser Interior. el n1ilagro del crecimiento. un árbol. la maravi-
11<1 del tiornbre ante el universo físico. la estructura del ;itorno 
o. s1mplen1ente. matemáticas infinitas. Cualquiera que sea la 
fórmula que utilice. se enseria al neófito que debe tener con
fianza en ella y en si rrnsmo y pedir a su Poder Superior que le 
dé fuerzas. 

Luego. hace un inventario moral en privado. con la ayuda de 
otra persona. que puede ser su "padrino" de A.A .. un sacerdote. 
un pastor. un psiquiatra o cualquier otro que se le ocurra. Puede 
ponerse de pie en una reunión y contar sus experiencias si esto 
le produce alivio. pero no se le exige que lo haga. Devuelve lo 
que pudo haber robado mientras estuvo ebrio y se arregla para 
pélg<'H viejas cuentas y levantar cheques sin fondos. Efectúa re
p<lr<1cio11cs ;111te las personas que ha ofcndrdo y. en gener~il. lin1-
piél su pasado de la mejor manera posible. En algunas ocasio
nes. sus padrinos hasta pueden prestarle dinero para ayudarlo 
en la primera etapa. Esta catarsis se considera importante. de
bido a la compulsión que un sentimiento de culpa ejerce sobre 
la obsesión alcohólica. 

Como no hay nada que tienda más a empujar a un alcohólico 
t1acia la botella que los resentimientos personales. el recién lle
gado hace también una lista de sus rencores y resuelve no de
jarse perturbar por ellos. En este punto. está listo para empezar 
a trabajar con otros alcohólicos activos. Por el proceso de ex
troversión que este trabajo implica. está en condiciones de pen
sar menos en sus propias dificultades. Cuantos más bebedo
res puedan ingresar en Alcohólicos Anónimos. mayor será su 
responsabilidad para el Grupo. No puede embriagarse sin perju
dicar a la gente que le ha demostrado que son sus mejores ami
gos Está comenzando a crecer emocionalmente y dejando de 
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buscar en que apoyarse. Si pertenece a una iglesia determina
da, generalmente. no siempre. vuelve a la practica regular de su 
religión. 

Simultáneamente con la rehabilitación del alcohólico, tiene lu
gar el proceso de ajustar a la familia al nuevo método de vida. El 
cónyuge de una persona alcohólica, y también los hijos frecuen
temente se vuelven neuróticos por haber estado expuestos a 
excesos de bebida por un periodo de varios años. La reeduca
ción de la familia es una parte esencial del programa posterior. 

Alcohólicos Anónimos. sintes1s de viejas ideas más que des
cubrimiento. debe su existencia a la colaboración de un hombre 
de negocios de Nueva York y a un cirujano de Akron. Ambos. 
alcohólicos, se conocieron por primera vez hace poco menos 
de seis años. En treinta y cinco años de beber periódicamente, 
el doctor Armstrong -por darle un nombre ficticio- había per
dido casi toda su clientela. Armstrong había probado todos los 
medios para dejar de beber. incluso el Grupo Oxford. y no habia 
mejorado. En el Día de la Madre. de 1935. llegó a casa tamba
leándose en típico estilo de ebrio llevando una costosa planta en 
una vasija, que depositó en la falda de su esposa. Luego, se 
dirigió a su dormitorio y, prácticamente. perdió el conocimiento. 

En ese momento, paseándose nerviosamente por el hall de 
un hotel de Akron. se encontraba un corredor de Bolsa de Nueva 
York. a quien llamaremos Griffith. Este estaba en un apuro. En 
una tentativa para obtener el control de una compañia y rehacer 
su situación financiera, había llegado a Akron y entablado una 
lucha para ser nombrado apoderado de la compañia, habiendo 
sido derrotado. Su cuenta del hotel estaba sin pagar y se encon
traba casi sin dinero. Griffith tenia ganas de tomar un trago. 

Durante su carrera en Wall Street. Griffith hizo buenos ne
gocios y había prosperado; pero, a través de sus desarreglos 
éllcohólicos. perdió la mayoría de sus posibilidades. Cinco me
ses antes. había dejado de beber, con la ayuda del Grupo 
Oxford de Nueva York. Fascinado por el problema del alcoho
lismo. volvió muchas veces como visitante a un hospital de 
Central Park West, donde estuvo como paciente para desin-
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toxicarse, y hablaba con los internados. No consiguió que al
guien dejara de beber, pero descubrió que el trabajar con otros 
alcohólicos le permitía luchar victoriosamente contra su com
pulsión por la bebida. 

Corno era forastero en Akron, Griffitt1 no conocía a algún al
cohólico que pudiera visitar. La guia de iglesias colgada en la 
pared del hall del hotel le dio una idea. Llamó por teléfono a uno 
de los clérigos anotados y, por intermedio del mismo, se puso 
en contacto con un miembro del Grupo Oxford local. Esta per
sona, amiga del doctor Armstrong, pudo presentar al médico y 
éll corredor de bolsa en una cena. De esta manera. el doctor 
Armstrong se convirtió en el primer discípulo real de Griffith. 

Era un discípulo muy tembloroso al principio. Después de va
rias semanas de abstinencia, viajó al Este. a una convención 
médica y, cuando regresó, estaba nuevamente bebiendo. Griffith, 
que se había quedado en Akron para arreglar ciertos asuntos 
legales resultantes de la batalla por un poder, consiguió hacerlo 
volver a la sobriedad. Esto fue el 1 O de junio de 1935. Los tragos 
que el médico tomó de una botella que Griffith le brindó ese día. 
fueron los Liltimos que bebió. 

El pleito de Griffith se prolongó, reteniéndolo en Akron por 
seis meses. Trasladó su equipaje a casa de Armstrong y jun
tos comenzaron a luchar para ayudar a otros alcohólicos. An
tes que Griffith regresara a Nueva York. se habían obtenido dos 
nuevos candidatos en Akron. Mientras tanto, Griffith y el doctor 
Armstrong se habían retirado del Grupo Oxford, pues conside
r<Jron que su evangelismo agresivo y algunos de sus métodos 
eran una traba para trabajar con alcohólicos. Pusieron su téc-
11ica en una base de "lo toma o lo deja" y no se apartaron de 
ella. 

El progreso fue lento. Después de que Griffith volvió al Este, 
el doctor Armstrong y su esposa, graduada en Wellesley, con
virtieron su casa en un refugio gratuito para alcohólicos y en 
un laboratorio experimental de estudio del comportamiento del 
invitado. 
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Uno de los huéspedes. el cual, sin saberlo sus anfitriones. 
padecía de manía depresiva. aparte de ser alcohólico. una 
noche perdió el control con un cuchillo de cocina. pero fue 
reducido antes que pudiera l1erir a alguien_ Después de ar1o y 
medio, 1 O personas habían respondido al programa y se man
tenían abstemias. Lo que había quedado de los ahorros de la 
familia fue invertido en este trabajo. La nueva sobriedad del 
médico trajo como resultado que recuperarél a gran nCimero 
de su clientela, pero no lo suficiente como para compensar el 
gasto extra. Los Armstrong, con todo. siguieron adelante con 
dinero prestado. Griffith. que también tenía una esposa es
partana. convirtió su casa de Brooklyn en un duplicado de la 
de Akron. La señora Griffitt1. que pertenece a una v1eia familia 
de Brooklyn, se empleó en una tienda y, en horas libres. ha
cía de enfermera de ebrios. Los Griffith también pidieron pres
tado y él consiguió ganar algún dinero con las firmas de co
rredores de cambio. Para la primavera de 1939. los Armstrong 
y los Griffith habían logrado llevar la sobriedad a aproximada
mente 100 alcohólicos. 

En un libro que publicaron en esa época. los bebedores recu
perados describieron el programa de recuperación y relataron 
sus historias. El título del libro era "Alcchólicos Anónimos" y fue 
adoptado como nombre para el movimiento. que hasta enton
ces no lo tenía. Cuando el libro entró en circulación. el movi
miento se extendió rápidamente. 

Actualmente, el doctor Armstrong todavía está luchando para 
recuperar clientela; su vida es dura y llena de sacrificios; está 
cargado de deudas debido a su ayuda al movimiento y al tiempo 
gratuito que dedica a los alcohólicos. Siendo el hombre-eje del 
Grupo, le es imposible rechazar los pedido de ayuda que inun
dan su consultorio. 

Griffith está aún más hundido en el pantano. Durante los últi
mos dos años, él y su esposa no han tenido hogar, en el verda
dero sentido de la palabra. En una manera que recuerda a los 
antiguos cristianos, se han mudado de un lugar a otro, encon
trando refugio en los hogares de sus colegas de A.A. y muchas 
veces incluso vistiendo ropas prestadas. 
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Habiendo empezado algo. los iniciadores del movimiento de
sean dedicar aliara un poco más de su tiempo a recuperarse 
financieramente. 

Piensan que en ta forma en que el movimiento trabaja. está 
virtualmente asegurado el éxito y su multiplicación. Como no 
existen "jefes" ni dogma formal que practicar. no tienen temor 
de que Alcohólicos Anónimos pueda degenerar en un culto. 

La manera espontánea en que se inician nuevos Grupos. está 
documentada por cartas a los archivos de la of1c1na de Nueva 
York. Muchas personas escriben que lo~iraron de¡ar de beber 
tan pronto como leyeron el libro e hicieron de sus hogares luga
res de reunión para pequefios nt:icleos locales. Incluso. un Gru
po bastante numeroso en Little Rock se inició de esa manera. 
Un ingeniero civil de Akron y su esposa. llenos de gratitud por su 
cura cuatro años antes. han estado dando éllo¡amiento a alcohó
licos en su hogar. sin costo alguno. con el resultado de que. de 
treinta y cinco de ellos. se tian recuperado treinta y uno. 

Veinte peregrinos de Cleveland conocieron a A.A. en Akron y 
volvieron a su ciudad para empezar un Grupo propio. Desde 
Cleveland por varios medios. el movimiento se tia extendido a 
Chicago, Detroit. St. Louis. Los Angeles. lndianápolis. Atlanta. 
San Francisco. Evansville y otras ciudades. Un periodista alco
hólico de Cleveland. operado de un pulmón. se dirigió a Houston 
por razones de salud. Consiguió un empleo en un diario de 
Houston y con una serie de articulas que escribió para ese dia
rio, inició un Grupo de A.A .. que tiene tioy 35 miembros. Un a.a. 
de Houston se mudó a Miami y ahora traba¡a para ayudar a algu
nos de los más eminentes ebrios de la colonia invernal. Un via
jero de Cleveland es responsable de haber iniciado varios nú
cleos en diferentes partes del país. Menos de la mitad de los 
miembros de A.A. tuvieron oportunidad de conocer a Griffith y al 
doctor Armstrong. 

Para uno de fuera, que se queda completamente desorienta
do como lo estamos la mayoría de nosotros debido a las rare
zas de nuestros amigos bebedores. et resultado es sorprendente. 
Esto es especialmente cierto en los casos más virulentos. algu-
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nos de los cuales resumimos en este folleto, bajo nombres que 
no son los propios. 

Sarah Martín era producto de la era de F. Scott Fitzgerald. 
Nacida de padres pudientes en una ciudad del Oeste. fue a 
colegios del Este y terminó sus estudios en Francia. Después 
de su debut en sociedad. contrajo enlace. Sarah pasaba sus 
noches bebiendo y bailando hasta la madrugada y era conoci
da como una chica que tenia gran capacidad para beber. Su 
marido tenía un estómago débil, disgustada por esto. se divor
ció sin pérdida de tiempo. Después que la fortuna de su padre 
se esfumó en 1929, Sarah obtuvo un empleo en Nueva York y 
se mantuvo a si misma. En 1932, buscando aventuras. fue a 
vivir a París e inició un negocio por su cuenta. que tuvo éxito. 
Continuaba bebiendo mucho y permanecía ebria más tiempo 
que de costumbre. Después de una "farra" en 1933, le infor
maron que había intentado arrojarse por una ventana. En otro 
momento de ebriedad, llegó a arrojarse o se cayó desde una 
ventana de un primer piso, aterrizando en la acera con toda la 
cara. A consecuencia de esto, estuvo internada seis meses. 
para reparaciones de huesos fracturados. arreglos dentales y 
círug ía plástica. 

En 1936, Sarah decidió que, si cambiaba de ambiente y re
gresaba a E.E.U.U., podría beber normalmente. Esta fe infantil 
en cambio geográficos es una ilusión clásica de los alcohólicos 
y muchos la experimentaron alguna vez. Estuvo ebria durante el 
viaje de regreso en vapor y Nueva York la asustó, bebiendo para 
ahogar su miedo. Se quedó sin dinero y pidió prestado a ami
gos. Cuando finalmente los amigos se alejaron de ella, empezó 
a frecuentar los bares de la Tercera Avenida, mendigando co
pas de extraños. Hasta ese momento, había diagnosticado a su 
mal como un quebrantamiento nervioso y, sólo después de ha
ber estado internada en varios sanatorios, llegó a comprender a 
través de sus lecturas, que era alcohólica. 

Siguiendo el consejo de un médico, se puso en contacto con 
un Grupo de Alcohólicos Anónimos. Hoy tiene un excelente puesto 
y pasa muchas de sus noches acompañando a mujeres histéri
cas, para evitar que se arrojen por la ventana. Ya cerca de los 
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40 años. es una atractiva mujer, llena de serenidad. Los ciruja
nos de París hicieron un magnifico trabajo con ella. 

Watkins es un empleado en la sección de embarques de una 
fábrica. Lastimado en un accidente con el ascensor en 1927, 
fue jubilado por la compañia. agradecida de que no hubiese ini
ciado demanda por daños y perjuicios. No teniendo nada que 
hacer durante su larga convalecencia. Watkins haraganeaba en 
los "speakeasis" (N. del T. Bares clandestinos que surgieron en 
los EE.UU. durante la Ley Seca). Habiendo sido antes bebedor 
moderado. empezó a embriagarse y. en algunos casos, sus bo
rracheras duraban meses. 

Sus muebles se esfumaron para pagar deudas y su esposa 
lo abandonó, llevándose a sus tres hijos. En once años. Watkins 
fue arrestado doce veces y pagó ocho sentencias por ebriedad. 
Cierta vez. durante un ataque de delirium tremens. hizo circular 
el rumor entre sus compañeros de prisión de que las autorida
des de la misma estaban envenenando la comida, a fin de redu
cir el número de presos y ahorrar gastos, consiguiendo con eso 
armar un tremendo escándalo en el comedor de la prisión. En 
otro ataque de delirium tremens, durante el cual creía que el 
hombre que tenía la celda encima de la suya estaba derraman
do plomo hirviente sobre él. Watkins se cortó las venas y el cue
llo con una hoja de afeitar. Mientras se recuperaba en el hospital 
f11era de la prisión, con 86 puntadas. juró no volver a beber. Sin 
l'rnbargo. antes de que le sacaran la última venda ya estaba 
11uevamente ebrio. Hace dos años que un excompañero de co
p;1s le hizo ingresar a Alcohólicos Anónimos y no ha tomado un 
tr ;190 desde entonces. Su esposa e hijos han regresado, y su 
,:dsa tiene nuevos muebles. Watkins ha vuelto a trabajar, ya pagó 
1:1 mayor parte de sus deudas y tiene ahora el propósito de com
¡1r·arse un automóvil nuevo. 

A la edad de 22 años, Tracy, hijo precoz de padres ricos, era 
gerente de crédito de una firma inversionista y bancaria, cuyo 
nombre se convirtió en símbolo de los años locos por el dinero, 
que fueron los de la década de 1920. Después de la ruina de esta 
firma cuando el desastre de la bolsa, se dedicó a la propaganda 
y llegó a ocupar un puesto que le producía 23,000 dólares al año. 
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El día que nació su hijo, Tracy fue despedido de su empleo. En 
vez de ir a Bastan para cerrar un importante contr<1to de publ1c1-
dad, apareció en Chicago, perdiendo por este motivo el contrato. 
Siempre bebiendo enormemente. Tracy se ab<1ndonó por com
pleto y llegó a ser un vago. Bebió de todo. incluso tónico para el 
cabello. y pedía limosna a los agentes de pollciél. que son 
siempre buenos candidatos para regalar algunas monedas En 
una noche de helada. Tracy vendió sus zapatos para beber. 
usando en vez de aquellos un par de zapatos de gomél para lluvia 
que encontró en una puerta, a los que rellenó de pélpel de diario 
para combatir el frío. 

Comenzó a internarse en sanatorios. mas por librarse del fr io 
que por otra razón, y, en una de esas instituciones, un médico lo 
interesó en el Programa de A.A. Como parte del programa. Tracy, 
que es católico. hizo una confesión general y volvió a su iglesia, 
que hacia mucho había abandonado. Tuvo algunas recaídas 
alcohólicas, pero después de una. en febrero de 1939. Tracy no 
ha vuelto a beber. Se ha dedicado nuevamente al negocio de 
publicidad y ascendido hasta un puesto que le produce 18.000 
dólares al año. 

Víctor Hugo se hubiera deleitado con Brewster. Este hombre 
fue peón de aserradero, vaquero y aviador de la guerra. Durante 
el período de posguerra comenzó a llevar una botella encima y 
pronto hacía frecuentes visitas a los sanatorios. En uno de ellos, 
después de haber oído hablar de curas por shocks, sobornó con 
cigarrillos al empleado negro encargado de la morgue. para que 
le permitiera entrar todas las tardes a meditar sobre un cadáver. 
El plan resultó bien, hasta que un día se encontró frente a un 
muerto que, debido a una contorsión facial, tenia en su rostro lo 
que parecía una sonrisa. 

Brewster se unió a A.A. en diciembre de 1938 y después de 
lograr la abstinencia, encontró un empleo como vendedor. en el 
cual tenia mucho que caminar. Mientras tanto, se le habían for
mado cataratas en ambos ojos. Una de éstas fue operada per
mitiéndole ver de lejos con la ayuda de un lente de fuerte au
mento. Usaba el otro ojo para ver de cerca, manteniéndolo dila
tado con gotas especiales, a fin de evitar ser atropellado por los 
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vehículos en la calle. Luego se le declaró una h111ct1azón en una 
pierna. Con todos estos 111convenientes. Brewster s1gu1ó cami
nando por las calles durante seis meses. hasta ponerse al dia y 
pagar sus deudas. Hoy, a la edad de 50 ai1os y aún 1mposib1lita
do por sus defectos físicos. continúa visitando a sus clientes y 
gané1ndo 21proxim;idamente 400 dólares por mes. 

Para los Brewster, los Martín, los Watkins. los Tracy y otros 
alcohólicos reformados. hay ahora una agradable compañia don
de quiera que se encuentren. En las grandes ciudades. los a.as. 
se encuentran unos a otros diariélmente. pélrél con1er en sus res
taurantes favoritos Los Grupos de Cleveland dan grandes fies
tas para Afio Nuevo y otras festividades. donde se consumen 
galones de café y bebidas sin alcohol. Ch1cago tiene casa abier
ta los viernes, sábados y domingos. alternando los barrios Nor
te. Oeste y Sur, de modo que ningún a.a. tenga necesidad de 
beber durante el fin de semana por falta de compaiiía. Algunos 
Juegan a los naipes y al "bridge". contribuyendo los ganadores al 
fondo comt.'m paré! gastos de comestibles. etc. 

Los otros escuchan la radio. bailan. comen o ~implemente 
conversan. A todos los alcohólicos. ebrios o sobrios. les gusta 
conversar; son la gente más sociable del mundo, lo que puede 
servir para explicar una de las razones principales que los llevó 
él ser alcohólico. 



La responsabilidad final y la autoridad /imd.uncntal de lo.< servicios 
n1undiales de A.A. debe sicniprc residir en l.t conciencia colectiva de 
toda nuestra Comunidad. 

Los Grupos de A.A. tienen actualmente la responsabilidad final y la 
total autoridad en nuestros servicios mundiales para salvaguardarnos 
definitivamente contra el deterioro o el colapso. Sin importarnos gastos 
o las dificultades, teníamos que proceder a reunir una Conferencia de 
Servicios Generales de A.A. y entregarle la custodia de todos nuestros 
servicios n1undiales. 

Por ello creemos ver en nuestra Comunidad una sociedad 
espiritualizada, caracterizada por suficiente esclarecimiento, suficiente 
responsabilidad y suficiente amor para con el hombre y para con Dios, 
como para asegurar que nuestra dem.ocracia de servicio mundial pueda 
trabajar bajo todas las circunstancias. Tenemos plena confianza en 
nuestra dependencia de la Tradición Dos, de la conciencia de grupo y 
de nuestros servidores de confianza. 
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y /,1 c<n1c.·u·nc1.1 t'/~·l-t.'7.'.l de 10,/,1 nu1..·sr1·,1 Co1111111itl~tcl t''l sus ,-1511ntos 

n11,,1cl1.dcs, cxcc¡1to ,.,, lo conn·n11ent1· .1 c: .. zlr¡111er c.11nb10 en l.u Doce 
'/-,·,ul1c1<>ncs o el /lrtfrulo 1:; dc /.1 C.~11·r,1 Ccn1st1t11t1va de la Con{cn•ncia. 

Es absolutamente evidente que los miles de grupos de A.A. y los muchos 
miles de mien1b1·os de A.A. esparcidos como están, por todo el mundo, 
110 pueden/""- .<1' mi.<1110.< nL1neja1· y dirigir realrnentt• nut•stros diferentes 
servicios mu1Hiiales. La conciencia de grupo esd presente entre todos 
ellos, así como los fondos necesarios. El poder de los grupos y miembros 
para alterar su estructura de servicio mundial y para criticar su operación 
es virtual mente supre1no. Ellos tienen toda la responsabilidad y autoridad 
finales que puedan existi1·; la npcraci(>11 es realmente de su propiedad, 
1·eal111ente les pertenece. Esto ha sido ciato desde cuando los grupos 
recihienrn ese pode1· de los fundadores y los miembros antiguos en St. 
Louis, en !9S5. 

Pcr·o hacer recaer en los grupos de A.A. la autoridad y responsabilidad 
finales de los sen•icios mundiales no valdría para nada. Nada podría 
h.1cerse con esta única base. Para poder conseguir una acción efectiva, 
los grupos tienen que delegar la autoridad operativa en representantes 
de servicio escogidos y facultados para hablar y actuar en su nombre. 



Pa1·a asegurar su dirccc1ó11 t');·orv.z, clcl>cll1os clot.zr ,1 c.zd.1 clcn1cnto de 
A.A. -la Conferencia, la Ju11t.1 de Se1-¡,•1n<H G'c11c1·,1/cs y sus d1-<t111ta.< 
corporaciones de servicio, personal dzn·cu;.·o, c<nllll<:5 y c¡ccuuvos-, ele 
un Derecho de Decisión trml1c10nal. 
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En nuest1·a estn1ctur;1 de los servicios 111undi.1les este Derecho de 
Decisión puede aplicarse de l.i siguiente 111arn .. ·c1. 

A. Con excepción de bs disposiciones en contra, contenid.1s en 
d Estatuto, la Confer·encia siempre delw tener la facult.ul de decidir 
cuáles asuntos ser,í.n de su exdusiva )' total competencia y cu.í.les 
asuntos ser,í.n re1nitidos a los Gn1pos de A.A.; 111,\s generaln1ente, a 
los l'vliembros de Co1nité o a los Representantes de Servicios 
Generales, para pedir su opinión o consejo definitivo. 

B. En fonna sinlilar, los custodios de la Junt.1 de Servicios 
Generales (actuando dentro de las disposiciones de sus propios 
Estatutos y Carta), deben tener derecho en todo mo111ento para 
decidir cu,índo actúan bajo su plena responsabilidad y cuándo se 
dirigen a la Conferencia para pedir orientación, aprobación, 
reco111endación, o para que la Conferencia to111e la decisión y 
dirección del asunto. 

Todo nuestro progra111a de A.A. descansa en el principio de la 
1nutua confianza. Confiamos en Dios, confiamos en A.A. y 
confian1os los unos en los otros. Por lo n1isnlo, no poden1os 111enos 
que confiar en nuestros líderes de servicio. El "Derecho de Decisión" 
que les ofrecen1os no es únic.unente un medio práctico por el cual 
pueden ellos actuar y dirigir efectivamente, sino que es también el 
sím.bolo de nuestra confianza implícita. 



Nosotros debcnzos nzantcner a todos los nn·c/,·s ele rcspot1sabilid<1d, un 
Derecho de Participación tradiczona/, poniendo c111d.ulo que cad<1 
clasificación o Grupo de nuestros servulorcs n1unc/i,t!cs les sea pcnnitid<1 
una represent<1ción con voto, en p>·opo.-cián ,·,1zon.1blc ,z la 
responsabilidad que cada uno tenga que dcscmpcti,n. 

El Derecho de Participación es por lo tanto un correctivo de la 
autoridad final, porque mitiga sus esperanzas y abusos. También da 
ánimos a aquellos de nosotros que trabajarnos en A.A., para aceptar la 
disciplina necesaria para llevar a cabo nuestras tareas. Todo esto lo 
podernos hacer cuando estan1os seguros de que pertenecen1os, cuando 
el hecho de nuestra Participación nos asegura que nosotros somos 
verdaderamente los servidores de confianza de quienes nos habla la 
Segunda Tradición. 



En toda nuestra cstntctur,1 de sc1··u1c10 1111111d1.zl, un "L)erecho de 
Apelación" t>·,ulicional debe f'rev.t!cccr, ,1sep,ur.í11donos ,zs[ que l.1 Of'inzón 
de la nlinon:, será ofd.1, y que l,zs pet 1c1011cs de 1·cc11Jic.1czón de los .1,¡;1·.1vios 
personales serdn considcnulas cuid.ulos.1111c11te. 

"" f •• \. 

• 
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El "Derecho de Apelación" reconoce el hecho de que las minorías 

f1·ecuenten1ente pueden tener la razón; que aun cuando estén 
equivocadas, cumplen un papel de prin1ordial importancia porque 
nbligan a analizar mucho más profundan1e11te los temas en discusión. 
Por tales moti,·os, una minoría debidamente escuchada es una protección 
L·ontra las decisiones tomadas por una mayoría mal informada, 
erróneamente informada, superficial, precipitada o airada. 

El Dei-echo de Apelación tradicional debe permitir también que 
L·ualquier persona en nuestra estructura de servicio, bien sea a sueldo o 
voluntaria, pueda hacer la petición para que se prepare un desagravio 
personal llevando su queja, si lo desea, directamente a la Junta de 
Se::-vicios Generales. Tal persona debe ejercer este derecho sin prejuicio 
o nliedo de represalia. Aunque en la práctica este derecho será raramente 
ejercido, el hecho de su existencia será siempre un freno para el uso 
injusto por parte de quienes tienen autoridad. 



/ .. 1 (.'011);.,-,.,ll 1<1 rco11111c,· 1.u11!•1<;11 r¡11<' /.1 ¡n111up.d 111/Cl.ltl'Va y /,1 

u·sp1,,1s.1hzlul.1el ·" tr~·.1 en /,1 1n.1yt>n'.1 de esto.< .1.<111//os, dc/,c11 sc1· c;crcidas 
c·11 ¡1r1111<T lug.n· !'º"los 11nc1nl»·o.< u1.<tud10.< de !.1 C'u11fi·1·e11c·1.1, c11.-i11do 
.1clli1111 entre ellos JJllSJJ/os co1no l.1 /:1111.1 de Scn..'1cios Gc11cr,1Ít•s de 
A I uil>cíl no;; A n Ón un o.<. 

En la 111is111a forn1a que lns Grupos de A.A. reconocen que p<n- sí nlisrnos 
son incapaces de actuar en forr11.1 decisiva con respecto .1 .1suntos de 
servicio mundial, a n1enos que dclt•gucn a su Confen·ncia una gran 
cantidad de responsabilidad y autoridad; así mismo, la Confen:nci.1 debe 
delegar una amplia autoridad administrativa a l.1 Junta de Servicios 
Generales, de tal suene que sus Custodios puedan '1ctuar libre y 
eficientemente en ausencia de la Conferencia 111is111a. 

En toda su extensión nuestra estructura de sen·icio serneja cienan1ente 
a la de una gran ernprt•sa con1ercial. Los Grupos de A.A. son los 
accionisus; los Delegados son sus representantes ante la .. Reunión 
Anu,11"; nuesu·a Junta de Servicios Generales representa a la Junta 
directiva de la Compaii.ía y esta Junta directiv,1, posee y controla las 
compaiiías "subsidiarias" que llevan a cabo nuestro servicio mundial en 
fonna activa. 

Esta analogía tan certera hace aún niás claro el hecho de que, en 
forma similar a la de cualquier Junta directiva, deben dárscle a nuestros 
Custodios grandes poderes, si se quiere que ellos manejen de una n1anera 
efectiva los asuntos principales y mundiales de Alcohólicos Anónimos. 



1 .• 1 c:o11fcn•11c1.1 l"l'C07/0Cl' r¡:t<' "' .-lu.1 c·()llS/llll/l'U.I (o F.<1.111110.</ y"' 
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Co11fcn!11c:,1 en s{ 1111.011.z nu l'.\ un 1n.'t.,·1011t'nto lc.._'t!.·1/; ni.is .llÍn, que se 
apoy.-1 <'11 /,1 /11crz,1 de /,1 Tr.-ul1c1<Í11 y l.1 fint.dc7.z dc l.1.< fln.1n:'.z.< d,· .·l./I. 
p.11·.1 su cfcct r·uulad. 

CGJFERENCIA DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

JUNTA DE 
SE.RV ICIOS 
GENERALES 
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E11 l.1 .1e·11ulidad nuestr-.1 cx¡wnc11c1.1 11<>s 11111est1·a que ese equilibrio 
Je podc1·cs entre los Custodios y la Conferencia funciona 
ni.1gníficamente. Hemos hecho grandes esfuerzos para otorgarle a la 
Conferencia una autoridad final basada en vías prácticas y tradicionales. 
Por mhodos legales hemos delegado una an1plia autoridad de 
funcionamiento y discreción a los Custodios. Creen1os que este 
equilibr·io puede mantenerse indefinidamente, porque un poder está 
pnHegido por la Tradición)' el otro por la ley. 

Cbramente entonces nuestra Junta de Custodios se reserva un poder 
de veto sobre cualquier acto de la Conferencia. Esto es legalmente 
ncc·csario r en principo es lo correcto, pero el veto ser:Í usado n1uy 
ocasionalmente. Sin embargo, habrá ocasiones en que el veto de los 
Custodios tendda un uso muy importante y constructivo. 



Los Custodios de la junta de Servicios Gencr,dcs actti.zn en dos calid,1des 
básicas: a) Con rcspcao a los c1mplios asunws de la polúic,1 gcner.--:1 y las 
finanzas, elfos son los que principalmente pi.me.in y .ubni11istr,u1. Ellos 
y sus conzill:s prinuzrios básicos rnanej.111 direct.1n1ente t•stos .uuntos. b) 
Pero en lo referente a nuestros constantt•mentc activos servicios 
incorporados y separados unos de otros, los Custodios, corno síndicos 
fiscales, ejercen una Jitnción de supervisión administrativ.1 por n1edio 
de su facultad de elegir a todos los directores de estas entidades. 

Ha sid0 probado por una larg.i C'XpC'rÍen..:i.i quC" nuc:-stra Junta. como un 
todo. tiene que dedicarse casi exclusiv.im<."nte a los problem;.ll mayorc:-s 
y más ~erios de polític.i general, fin.1n7..i.,, rd.iciones del grupo, rel.icinnes 
con d público y lider.izgo que confronta ..:ontinuamente. En e•los.i,unlm 
n1ás crilicos, la Junt.i tiene que.· funcion.1r, por \Upue,,tn, ,·on un gran 
cuid.ido y reflexión y se esper.i de dl.1 un.i pl.irufic.1c1ón, ./1rr-c:c1Ó'1 y 
</<'<ltetc;n expert.is. 

Por consiguiente, no dchc d"tr.ler'<' u 111terferirH· l.i .it<·n,·i(H1 de.· l.i 
Junt.l, la cual debe rt'solv<."r prnhlc:-rn..1• de gr.in n1.1gnitud. Nuestros 
Custodios, actu.1ndo en forrn.i coleg1.1<L, no pu..-..len ni. >fe,t.ir'><" en t rat.ir 
acc.•rc.l de nlÍnuci.is; no deben prenn1p.tr•C" del.is pr<"gunt.i' y ,ltficult.td<"" 
interrninables que se pn·sent.in di.in.in1t·ntC" en el tn.inejo rut1n.irio dC" la 
Oficina de Servicio !\lundi.ll y nuC'•tras C"mprn.is editnr.is. En <"Stas .irC'as, 
la Junta no puede dirigir y rn.inej.ir lo~ det.ille, y ti ... ne <tue ddC"g.ir 
entonces su función ei«<:utiv.i. 



f',n·.1 >111c.<trojio1u1H1,11111<·11lo y St.',1!,lll"ld,ul c11 cljia111n, so11 i11d1Spc11.<.1ble.< 
l>ucnos lideres de sci·vicrn en todos los 111vclt.•s. L,1 dirccciá11 h.iszca dL• 
scr¡_·zuo 1111111dial que 101<1 ·vez t.'}cl'C1cro11 los ji11ul.1dorcs de A.A. czenc 
ueccsan,u11c11tc que ser asunzidtt pcn los C11.<todios. 

Con el liderazgo tendrcn1os un problcn1a continuo. Podren1os tener unos 
buenos líderes hoy, y n1'1iiana no tener-los. Prnporcionar a nuestra 
estructura de servicio trabajadores capacitados~· de buena voluntad será 
una actividad continua. Por eso es un problt.·ma que p0r su rnisrna 
naturaleza no podr,1 se1· resucito perinanente111ente. ·renc1nos que 
encontrar continuamente la ~ente adecuada para dcsempeiia1· nuestras 
muchas rareas de servicio. 

Por muy cuidadosos que seamos al diseriar la estructura de principios 
y 1·elaciones de nuesrro servicio, por n1uy bien equilibradas que queden 
la auto1·idad y la responsabilidad, los resultados operativos de nuestra 
L'stn1ctu1·a no pueden ser rnejores que la labor personal de aquellos que 
tienen que trabajarla y hacerla funcionar. El buen liderazgo no puede 
funcionar bien dentro de una esrructura mal concebida. El Liderazgo 
débil puede muy difícilmente funcionar, aun en la mejor de las 
estructuras. 

El buen liderazgo origina planes, políticas e ideas para el 
mejoramiento de nuestra Comunidad y sus servicios. Pero, sin embargo, 
cuando se trata de asuntos nuevos e in1portantes, consulta ampliamente 
antes de tornar decisiones y acciones. Un buen liderazgo también 
1·ecordar,i que un plan o idea excelente pueden venir de cualquiera, en 
cu;1lquier parte. En consecuencia, un buen liderazgo a menudo desechará 
sus propios planes por rn,1s que los aprecie, para aceptar otros que sean 
mejores, y le dará crédito a la fuente. 



A cada responsabilidad ele sc'>"vtczo de/Je unrc;:~1111dc1· 1111.1 .111cond,ul de 
servicio igual, y el alca ncc ele c.-zl <lit conel.1d dc/J,· ,,., . .<1cn1pn· lncn dt{z 11 ido. 

Una c1i-;1cterÍstica sobresaliente que tienen todas las estructuras 
operativas de buen funcionamiento, es la de garantizar la armonía y 
efectividad de sus labores interrelacionando sus diferentes departamentos 
o personal, de tal manera que ninguno tenga la nlenor duda acerca de 
cuáles son realmente sus respectivas responsabilidades y sus 
correspondientes autoridades. 

En nuestra organización hemos tratado de crear, en cada nivel, 
definiciones precisas de la autoridad y la responsabilidad. Hemos hecho 
esto, a) por medios legales, b) por medios tradicionales, y c) por principios 
bajo los cuales pueden interpretarse y resolverse prontamente situaciones 
dudosas o realn1ente conflictivas. · 



Los Custodios sicmp1"l' dcl>crz ser .1.<zsudos por lo.< 111cjorcs_ comités 
pennanentes y por dirccuncs de l.1.< corpor,zciones de servzczo, t'}ecuuvr;s, 
personal de oficina y consc¡cros /J1c11 c.1pacztados. La_ cornposzczor;, 
cualidades, proccdi11iic11tos de i111ci.1ciú11, derechos y oblzgaczoncs scran 
pennanentenzentc asuntos de vcnladcn> interés. 

~-

El éxito duradero de nuesu·a Junta de Servicios Generales no dependerá 
únicamente de las capacidades Je los Custodios en sí; dependerá 
igualmente de la dirección co1~1petente y la ~si;iciación. armoniosa de 
aquellos miembros no Custodios de los cormtes, los directores de la 
corporación de servicio, los jefes y los miembros del personal que ?eben 
llevar a cabo activamente los servicios mundiales de A.A. Sus cualidades 
y dedicación, o la falta de ellas, significarán el éxito o la ruina para nuestra 
estructura de servicio. Sien1pre dependeremos de ellos en forma muy 
importante. 

f:
---

___ 
-· 

,/ ,, 

Afortunadan1ente y.1 tenen1os una fir111c estrudur.• i11tc-r11a ,!.- scrvício 
en la cual está trabajando un ~rupo muy competente de '<·rv1<lores no 
Custodios. Se necesit;irán solam~·ntc unos poco\ n1cjor.unientos y 
cambios. 

Los rasgos principales de cst.t estructura fund.iment.11 ya están 
definidos, y la efectividad de su disposición ha sido comprob.;¡da. ¿En 
qué entonces consiste nuestra estructur;i fundarn~·nul d~· servicio? 

Se compone de los siguientes elementos: Los cinco' comités 
permanentes de la Junta de Servicios Generales, más nuestras dos 
corporaciones de servicio activo. 

Los comités permanentes de b Junta de Servicios Generales son: 
Nomin.1ciones, Finanzas y Presupuesto, Información Pública, Literatura 
y Políti.:-a GeneraF 



~mF:~~:7~Fr~f:~;~:·~-~: ~~-
m~r~H-)r:t;-:::~};/::: 

l .. 1.< .~.1 r.1J1 u:1s del .·I rt ¡",u/u J l ¡; 11·111.111 1111.1 .<cnt' d<' dccl.n.1cio11c.< solcnuu•.< 
p.n·.1 tcst1Jnn111 .. .,. r¡11t• /,¡ (.'unf;.,c11u.1 .'1<'>11f'I"<' .<e oljll5t,:r,í ,1 f,z.< Doce 
Tr,ulicroncs ele A .,-l.; r¡uc !.t C'on/i•n.,1cro1 111111 c.1 5<' .u en tar.i l'll 1111,1 gran 

ru¡ucza o 1111 ,~r,111 poder. 

L 

~) 
·. . ~--' . 

En todos sus procedimientos, la Cnnfercn..:i.1 de· Servicios Generales 
cumpliLÍ con d espír·itu de• las Tradiciones de :\.t\., tt·niendo especial 
cuid.1do de que la Conferencia nunca se convien.1 en sede de peligrosa 
1·iqueza o poder·; que fc>ndos suficientes pa1·.1 su funcinna111iento, 111,ís 
una reserva adecuada, sean prudente print:ipio fin.1ncie1·0; que ninguno 
de los 111ie111bros de la Conferencia sea 11unc1 coloc.1do en una posición 
de des111edida autoridad sobi·e ninguno de los otros, que todas las 
decisiones importantes sean alcanzadas por discusi<)n, votación y sien1pre 
que sea posible por unanimicbd sustancial; que ninguna acción de la 
Conferencia sea punitiva a personas, o una incitación a contro,·ersia 
pública; que aunque la Conferencia pueda actuar al sen·icio de 
Alcohólicos Anónimos, ella nunca deberá rc•.1lizar ninguna acción de 
gobierno y, así como la Sociedad de Alcohólicos Anónimos, a la cual 
sin·e, la Conferencia en sí n1is1na sien1prc permaneced. democr,ítica en 
pensamiento y acción. 
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